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Como asesor de tesis del estudiante DANIEL ROLANDO GRANILLO 
CIFUENTES, en la elaboraci6n del trabajo titulado: "AI\lAUSIS JURIDICO DE LA 
CREACION DE UN MEDIO RECURSIVO EXTRAORDINARIO EN MATERIA 
LABORAL", con base al Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, me 
complace manifestarle 10 siguiente: 

La contribuci6n cientifica la constituye un estudio acerca de la regulaci6n legal 
de un medio recursivo que en materia laboral permita corregir los errores de forma 
fondo que se cometen en la sustanciaci6n del proceso ordinario laboral. 

EI caracter cientifico tecnico del informe de tesis 10 constituye el analisis que el 
estudiante ha logrado exponer, de manera que enfatiza la falta de un medio que en 
materia laboral logre los efectos ssnalados anteriormente, sin que ello signifique el 
atraso en la aplicaci6n de justicia y la violaci6n a derechos laborales de los sujetos del 
trabajo. 

La metodologia empleada por el estudiante en el desarrollo de su trabajo, se 
basa fundamentalmente en la inducci6n, la cual Ie ha servido para conducir sus 
aseveraciones mas elementales hacia la comprobaci6n de la hip6tesis, en el sentido de 
modificar la actual estructura procesal que en materia laboral no permite corregir 
errores de forma y fonda en el juicio ordinario de trabajo. EI metoda deductivo, 
especialmente en la exposici6n de los temas, permitiendo de esta manera la 
estructuraci6n del trabajo de 10 general a 10 particular. 

Las tecnlcas de campo se observan principalmente en la abundante cita de 
autores nacionales y extranjeros que enriquecen el trabajo, especialmente por el 
evidente uso de fichas biblioqraficas. 



La bibliografia se ve enriquecida con 10 mencionado al respecto de los autores 
citados. 

La redaccion de todo el trabajo es clara y adecuada a la estructura y naturaleza 
de estas investigaciones que exige el normativo mencionado. 

Las conclusiones son atinadas, por cuanto expone el estudiante la falta 0 

inexistencia de una norma procesal que contemple un recurso extraordinario que 
permita enmendar errores de forma y fondo. 

En cuanto a sus recomendaciones, se puede afirmar que la mas importante es 
la referida a la necesidad de reformar el Codigo de Trabajo, Decreto Nurnero 1441 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, en el sentido de que se incorporen normas 
procesales para permitir un recurso extraordinario que permita corregir los errores de 
forma y fondo que han sido cometidos durante la sustanciacion del proceso. 

He guiado personalmente al sustentante durante todas las etapas del proceso de 
investiqacion cientlfica, aplicando los metodos y tecnicas apropiadas para resolver la 
problematica mencionada; con 10 cual comprueba la hipotesis planteada conforme a la 
proyeccion cientifica de la lnvestiqacion. 

EI trabajo de tesis en cuestion, reune los requisitos legales prescritos, razon por 
la cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que el mismo pueda continuar el 
trarnite correspondiente, para su posterior evaluacion, previa a optar al grado 
acadernico de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Atentamente, 
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UNIDAD ,ASESORL1. DE TESTS DE LA FA-CULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
S()(~I.<~LES. Guatemala, veintirres de noviembre de dos mil diez. 

Atentamente. pase al (2. In) UCENCIADO CA) JOSE RICARDO FAJ.ARDO 
DELGADO, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de lay estudiante 
DANIEL ROLANDO GRAcNILLO CIFUENTES. Intitulado: "AN,AuSIS JlJRIDICO 
DE LA CREACION DE VN MEDIa RECURSIVO EXTRAORDINARIO EN 

" MATERIA LlliORAL". 

Me permito hacer de su eonoeimiento que esta facultado Ca) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar La investigacion, 
asimisrno, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar eJ contenido del Articulo 32 del N01111a1i,o para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas ) Sociales y del Examen General Publico, el eual 
dice: ~~Tdnt~J cl ascsor como cl revisor de tcsis, h.uan consiar en los dictamencs corrcspondicntcs, su 
opinion respecto del contcnido cicutilico Y tccnico de la ie:-,i~~ 121 mctodologiu y Iccnicus de investigncion 
utilizadas, In rcdaccion los cuadros csradisticos si fucrcn necesarios la contribucion cicntifica de la 
1111S111(1, las conclusiones. las recomcndacioncs }. la biblil)gratL~. utilizada. "j apruchJ.n ('f de saprueban (.'1 

trabajo de invcstigacion y otr.is considcracioncs que cstimcn pertiucntcs". 

ee.Unidad de Tesis 
MTCL/sllh. 
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Guatemala, 2 de junio de 2011 

Licenciacb Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de IaUnidad de Tesis 
Facultad deCiencias Jurfdicasy Sodales 
Universidad deSal Ca10s deGuatemala 
Sudespad1o. 

Como revisor de tesis del	 GRANILLO 

CIFUENTES, en la elaboraci6n del trabajo titulado: ""ANAuSIS JURIDICO DE LA 

CREACION DE UN MEDIO RECURSIVO EXTRAORDINARIO EN MATERIA 

LABORAL", con base al Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 

Ucenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, me 

complace manifestarle: 

a)	 La contribuci6n cientffica del trabajo consiste un aporte al derecho laboral, 

desde el punta de vista procesal. 

b)	 EI caracter cientffico tecnico de la investigaci6n, estriba en una sfntesis del 

juicio ordinario laboral que aborda el ponente en forma atinada a fin de lograr 

evidenciar la falta de un medio recursive que permita corregir errores de forma 

y fonda en el proceso en cuesti6n. 

c)	 Las tecnicas de investigaci6n empleadas son las fichas biblioqraficas y la 

observaci6n cientffica, 10 cual es evidente con las citas de distintos autores. 



Lic. Jose Ricardo Fajardo Delgado.
 
Abogado y Notario.
 

8~ Calle 5-71 Zona 1EStuintJa.
 
Tel. 7889-0902 7889-3535
 

d)	 Los metodos empleados por el sustentante son: EI inductivo, el cual utiliza 

para establecer sus conclusiones que se comentan mas adelante; el 

deductivo, que sirven para establecer su exposici6n de contenido en el 

informe; el deductivo, que permite ir de 10 general a 10 particular en el 

contenido del punta de redacci6n de cada capitulo. 

e)	 La contribuci6n cientifica esta en la propuesta de un medio recursivo para el 

juicio ordinario laboral que se coment6 anteriormente. 

f)	 Las conclusiones son acertadas y compartidas por el revisor de tesis, por 

cuanto se evidencia la falta de un medio recursive para corregir errores de 

forma y fonda en la justicia laboral guatemalteca. 

g)	 Por ende, las recomendaciones permiten al estudiante ponente de la 

investigaci6n, proponer al Estado de Guatemala una reforma al C6digo de 

Trabajo, en el sentido de regular un medio recursivo extraordinario que 

permita corregir errores cometidos por los juzgados de trabajo y previsi6n 

social, sin que ello signifique la demora en la aplicaci6n de justicia. 

AI encontrar que se comprueba la hi planteada conforme a la 

proyecci6n cientifica de la investigaci6n, emi DICTAMEN FAVORABLE, a efecto 

de que el mismo pueda continuar el tra li e correspondiente, para su posterior 

evaluaci6n por el Tribunal Examinador e el en Publico de Tesis, previa a optar 

al grade acadernico de Licenciado en rfdicas y Sociales. 

Atentamente, 
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Edificio S- 7, Ciudad Universitaria 
Guatemala, GuaumaJu 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, trece de septiernbre del afio dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante DANIEL ROLANDO GRANILLO CIFUENTES, Titulado ANAuSIS 

ruatmco DE LA CREACION DE UN MEDIO RECURSIVO EXTRAORDINARIO EN 

MATERIA LABORAL. Articulos 31, 33 y 34 del Normative para la elaboraci6n de Tesis 

de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico.-

CMJil 
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INTRODUCCION
 

La principal problernatica a abordar en el presente estudio, la constituye el hecho de 

que en materia procesal del trabajo, no existe un recurso que permita reparar los 

errores graves de forma y de fondo que son cometidos en el trarnite de segunda 

instancia. 

En consecuencia, el presente estudio fue orientado por la hip6tesis siguiente: Debe 

crearse una figura adecuada al Derecho Procesal del Trabajo y no pretender aplicar en 

el figuras que, como la del recurso de casaci6n, son completamente contradictorias al 

mismo 

Por 10 anterior, era evidente la necesidad de Ilevar a cabo una investigaci6n que 

permitiera establecer la fundamentaci6n de la necesidad planteada, basandose sobre 

todo en las teorfas tutelar y eclectica del derecho del trabajo, por medio de la cual se 

establece una protecci6n preferente en materia procesal laboral al trabajador. 

Entre los objetivos de la investigaci6n destacan el hecho de determinar la necesidad de 

crear un recurso sui qeneris que permita corregir los errores de forma y fondo que se 

suscitan en el proceso en primera instancia. As! mismo establecer la propuesta de tal 

recurso, derivado del analisis practicado. 

EI presente contenido se ha dividido en tres capftulos a saber, el primero contiene 10 

relativo a los elementos fundamentales del proceso ordinario de trabajo; el segundo, los 
(i) 



recursos en el juicio laboral ordinario; y finalmente el tercero, la necesidad de regular en 

el Codiqo de Trabajo, Decreto Nurnero 1441 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, un recurso extraordinario y sui generis, que permita reparar los errores 

graves de forma y fondo, que son cometidos en el trarnite de segunda instancia en el 

juicio ordinario laboral guatemalteco. 

Los rnetodos empleados para el desarrollo del presente estudio han side: deductivo, el 

cuai va de 10 general a 10 particular; el inductivo, el cual va de 10 particular hacia 

generalidades; el analitico, con el se pudo descomponer cada tema en las partes que 

10 conforman; el sintetico, que establece la forma en que deben redactarse las 

conclusiones y recomendaciones, es decir, de forma concreta. 

Las tecnicas de investiqacion empleadas fueron la oiotioqrafica, especialmente la de 

informacion documental y observacion cientffica. 

Sirva el presente estudio para inquietar a la justicia laboral guatemalteca sobre la 

necesidad de crear un medio recursivo extraordinario que permita corregir los errores 

de forma y de fonda que se cometen con la sustanciacion del proceso de trabajo y la 

falta de una verdadera tutelaridad procesal para el trabajador. 

(ii) 



CAPiTULO J 

1. Elementos fundamentales del proceso ordinario de trabajo 

1.1. Definicion de juicio ordinario laboral 

EI juicio ordinaria de trabajo es un tfpico proceso de coqnicion ya que declara un 

derecho, previa fase de conocimiento. En este tipo de juicio se da preferentemente los 

procesos de condena y los procesos meramente declarativos. 

Para Landelino Franco Lopez: HEI juicio ordinaria laboral constituye la via 

procesal dentro de la que se discuten todos los conflictos individuales derivados de la 

relacion de trabaio'" . 

Otros 10 definen como: HEI conjunto de normas que regulan la actividad 

jurisdiccional del Estado para la aplicacion de las leyes de fonda y su estudio 

comprende la orqanizacion del Poder Judicial, la determinacion de la competencia de 

los funcionarios que 10 integran y la actuacion del Juez y las partes en la substanciacion 

del Proceso'". 

A 10 que en realidad hace alusion la ultima de las definiciones citadas es al 

Derecho Procesal Laboral, el cual es definido par Nicola Jaeger, quien a su vez es 

1 Manual de derecho procesal del trabajo, pag. 58. 
2 Hugo Aisina, Tratado te6rico practice del derecho procesal civil y comercial, pag. 19. 
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citado por Eduardo Stafforini, en los siguientes terrninos: "Derecho Procesal del Trabajo 

es el complejo sistematico de las normas que disciplinan la actividad de las partes, del 

juez y de sus auxiliares en el proceso individual, colectivo e intersindical no colectivo de 

traoaio'". 

EI proceso laboral es un proceso en donde el juez tiene amplias facultades en la 

direcci6n y en la marcha del mismo irnpulsandolo de oficio, produciendo pruebas por si 

o bien contemplando las otorgadas por los litigantes. EI juez tiene contacto directo con 

las partes y las pruebas. 

Es tambien un juicio predominantemente oral, concentrado en sus aetos que 10 

componen, rapido, sencillo, barato y antiformalista esa ultima no significa que no tenga 

tecnica: es limitado en el nurnero y clase de medios de impugnaci6n y parco en la 

confesi6n de incidentes que dispersan y complican los trarnites; busca mantener la 

buena fe y la lealtad, se tutela preferentemente a la parte econ6mica y culturalmente 

3 EI derecho laboral, pag. 5. 
2 



1.2. Antecedentes 

Evoluci6n historica 

EI trabajo de aprendizaje ha atravesado par varias etapas hasta convertirse en 10 

que hayes. Es precise destacar dichas etapas en el presente estudio, de forma que se 

puedan comprender aquellos fen6menos hist6ricos que ha incidido en su conformaci6n 

y transformaci6n. No obstante, es precise anticipar que, pese a su notoria evoluci6n y 

adaptacion a la modernidad comercial del mundo actual; aun presenta muchas 

limitaciones y atrasos, siendo el mas importante el relativo a su rernuneracion, EI trabajo 

de aprendizaje aun no cuenta con un salario rnlnirno, a pesar de las contradicciones 

doctrinarias que encuentre tal hecho. 

Se dividira unicarnente por efectos de presentacion, las distintas etapas 

hist6ricas del trabajo de aprendizaje; en las siguientes: 

Durante la colonia 

Posteriormente en 1549 se traslado la Audiencia a la Ciudad de Santiago en su 

posterior asentamiento en el Valle de Panchoy en la cual permanecio hasta la 

destrucci6n de esta ciudad par una serie de terremotos y el traslado a la actual Ciudad 

de Guatemala de la Asuncion a finales de 1775. 



En los primeros aries y etapas del periodo colonial fueron los funcionarios 

venidos de Castilla los que se hicieron cargo de la administraci6n del territorio, perc a 

medida que se establecian con sus familias y tenian descendencia, fueron los criollos 

quienes ocuparon puestos de responsabilidad y gozaban de privilegios y prerrogativas. 

Con la constituci6n de la Republica de Indios para tratar de una forma especial a 

la poblaci6n nativa, se hace una separaci6n entre unos y otros. Las Leyes Nuevas de 

1542 en su atan reformista hasta cierto punto, no lograron romper con el sistema 

econ6mico social establecido aqui, que constituia en la reducci6n de los indfgenas a 

quienes denominaban indios. Estas reducciones en Guatemala constituyen 10 que se 

IIam6 "pueblos de indios", que estaban a cargo de un encomendero que junto con la 

responsabilidad de darles alimento, protecci6n y enseriarles la fe cristiana, podia 

disfrutar a cambio de mano de obra barata y un control total sobre la poblaci6n 

sojuzgada que estaba encomendada a su cuidado. 

Este sistema imper6 durante los casi tres siglos de dominio hispanico en 

Guatemala y perdur6 muchisimos afios despues de haber sido proclamada la 

Independencia. 

Junto a este proceso surgi6 una c1ase de gente marginada en los primeros arios 

de la colonia, que creci6 numericamente y en importancia, la cual lIeg6 a constituir a 

principios del Siglo XIX mas 0 menos la tercera parte del total de la poblaci6n. La 

variedad de mezclas raciales dio origen a los mestizos que fueron denominados 
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mulatos, zarnbos, cuarterones, mestizos, castizos, etc. Estaban presentes tarnbien en la mala.' 

poblaci6n habitantes de color que eran esclavos 0 libertos. 

Entre los mestizos hubo artesanos, artistas, pequerios agricultores, dependientes 

y funcionarios de menor categorfa etc. 

Este grupo dio origen a los ladinos, nombre que se aplic6 originalmente a los 

indios castellanizados, que en los siglos XIX y XX se convirtieron en un elemento social 

muy importante en la vida econ6mica y politica del pais. 

No obstante la poblaci6n indigena fue el elemento mas numeroso en la sociedad 

colonial, pese a que durante las decadas iniciales de la conquista, sufrieron una 

disminuci6n demogratica acelerada que lIego a preocupar seriamente a las autoridades 

hispanicas. Esta catastrofe se debi6 mas al trabajo forzado a que fueron sometidos los 

indigenas y no precisamente a las guerras que supusieron la conquista. Asimismo a las 

frecuentes epidemias de enfermedades desconocidas para los indigenas de aquella 

epoca. 

La normalizaci6n de la poblaci6n indigena en cuanto a su crecimiento se alcanz6 

hasta principios del Siglo XVIII. A fines de la epoca colonial puede estimarse la 

poblaci6n de la actual Guatemala, en unos 600,000 habitantes, de los cuales las dos 

terceras partes eran indigenas. 

5 



Conviene volver atras y analizar la situaci6n del indigena al momenta 

conquista y la colonizaci6n, esto porque como se vera en los otros periodos historicos, 

es en este punta donde se explica el par que de su condici6n actual dentro de la 

sociedad guatemalteca y al mismo tiempo, permite comprender mejor sus expresiones 

culturales que son el vehiculo que han utilizado para conservar su historia, su sabiduria 

y tradiciones. 

Durante las guerras de conquista los espanoles convirtieron en esclavos a los 

prisioneros de guerra que fue aumentado en los aries subsiguientes, este f1ujo de 

esclavos fue posible gracias a los que les suministraban los senores indlgenas que 

tarnbien los tenian y era una forma de congraciarse con los conquistadores. Los 

espanoles necesitaban esclavos para trabajar la tierra, pues se dieron cuenta que en 

esta region no nabla oro ni plata como fue el caso de Mexico y Peru. La unica riqueza 

aprovechable era la agricultura y el comercio. 

La pirarnide social de las colonias ibericas era bastante fija, y estaba basada en 

una clara gistribuci6n desigual de la riqueza, el trabajo y la raza. En la cima de la 

piramide, con el mayor poder politico y econ6mico, estaban los espanoles venidos de 

Europa. Junto a ellos, pero con menor influencia politica, estaban los criollos: 

americanos de "pura sangre" espanola que generalmente eran latifundistas y tenlan 

pleno acceso a la educaci6n. En el estrato medio, casi siempre artesanos 0 pequenos 

propietarios de tierras, estaban los .: : estos eran una mezcla de indfgena y 

espanol, En escala descendiente habra un gran nurnero de otras " 0 mezclasII 
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raciales: (negro y espariol), zambos (negro e indigena), etc. Por fin, en la base 

de la piramide y destinados a los trabajos mas duros en las minas y la agricultura, 

estaban los indfgenas y los esclavos africanos. 

Estas estructuras polfticas y sociales tambien se expresaban en el desarrollo 

urbanistico. Las ciudades se organizaban alrededor de una plaza mayor central, donde 

se hacfa el mercado semanal, y donde se encontraba el palacio de gobierno y la iglesia 

principal 0 catedral. Cerca de la plaza vivian las personalidades mas influyentes 

autoridades, familias adineradas de espanoles 0 de criollos-, y estaban los conventos y 

las universidades. En la periferia vivfan los ciudadanos de menor categorfa: mestizos, 

mulatos, indigenas. Asi, las ciudades reflejaban la estratificaci6n de la colonia, basada 

en la "pureza" de sangre espanola, y con muy pocas posibilidades para ascender en la 

escala social. Pero esta estructura expresa tarnbien el continuo contacto entre c1ases y 

grupos diferentes en la plaza mayor, para el mercado, las Audiencias, y las festividades 

religiosas que, adernas del contacto sexual entre las distintas castas, cre6 el 

sincretismo cultural y racial que hoy caracteriza a America Latina. 

La economfa colonial tenia tres bases: la agricultura, la minerfa y el comercio. La 

mayor riqueza venia de la explotaci6n de minas de oro y de plata, como la de Potosi en 

Bolivia, 0 la de Zacatecas en Mexico. Los cultivos de algod6n y los ingenios de azucar 

tarnbien fueron de gran importancia, especialmente en el Caribe y Brasil. Los esparioles 

y los criollos eran los propietarios y administradores de las tierras, mientras que los 

indfgenas y los esclavos africanos eran la mana de obra, tanto en las minas como en 
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los cultivos agrfcolas. Era tipico de los colonos esparioles considerar indigno el trabajo 

fisico, como 10 declare Hernan Cortes al Ilegar a America: "No he venido a arar la tierra 

como si fuera un campesino". Esta tradicion de mantener una rninoria privilegiada en el 

poder politico y una rnayoria pobre dedicada al trabajo agricola y manual esta todavia 

hoy arraigada en la organizaci6n social de la rnayoria de los paises latinoamericanos. 

Los indfgenas, que no eran esclavos sino ciudadanos, estaban obligados a 

trabajar mediante instituciones basadas en los impuestos 0 en la "protecci6n" militar. 

Dichas instituciones eran la mita (impuestos que se pagaban con tiempo de trabajo) y la 

encomienda (tierras "protegidas" por un espanol que debia asegurarse del bienestar de 

los indfgenas, quienes a cambio trabajaban gratuitamente para el). La metr6poli 

espanola tenia el monopolio del mercado, asi que era prohibido el comercio de unas 

colonias con otras: todas enviaban sus mercancfas directamente a Espana. Sin 

embargo, el contrabando y la pirateria eran practices comunes. La industria nunca fue 

una parte muy significativa de este monopolio, y fundamentalmente se concentraba en 

la manufactura de algunos productos para el consumo dornestico (ropa, alimentos, 

ladrillos, etc.). Los criollos y los mestizos general mente controloban este tipo de 

industrias locales. 

"Pero no todo en la colonia era explotacion econ6mica 0 burocracia politica. La 

vida cultural tambien se manifesto a traves de instituciones educativas (controladas por 

la Iglesia), arte y festivales religiosos, peri6dicos, expediciones cientfficas, la creacion 

de una dieta nueva y variada, la produccion arquitectoraca, una rica tradici6n de 
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leyendas orales y una produccion literaria basada en la cronica y en la poesla, En 

paralelo con la estructura social, los virreinatos esparioles en America tertian pocas 

instituciones educativas para el pueblo en general, perc establecieron desde muy 

temprano prestigiosas universidades para los esparioles y los criollos, los futuros 

administradores. En Lima, por ejemplo, se fund6 fa desde 

1552, la cual ha continuado funcionando hasta hoy." 

Fue esta herencia multiple y contradictoria, lIena de posibilidades y limitaciones, 

la que dio forma a 10 que hoy se llama America Latina. Su estetica barroca, su 

diversidad etnica, sus paradojas econornicas y sociales, encuentran sus rafces en la 

historia colonial, en la que las nuevas potencias europeas luchaban por la tierra y el 

trabajo de indlgenas y africanos. En el proceso, tanto America como Europa se 

transformaron e influenciaron mutuamente, en relaciones verticales en cuanto al poder 

politico y economico, perc horizontales u oblicuas respecto al patrimonio cultural. 

En la vida independiente del pais 

La historia de Guatemala es una explotacion constante y, por el contrario, una 

determinaciOn del pueblo a cambiar las circunstancias. EI pueblo maya fue conquistado por el 

esponol Pedro de Alvarado durante el primer parte del siglo XVI, y fue hasta el 15 de 

septiembre de 1821 cuando Guatemala 9On6 su independencia de Espana. 

{Guatemala, 17 de 
septiembre de 2007} 
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Desde la independencia de Guatemala su pueblo ha continuado luchando por su 

derecho a participar en la politica de su pais. Los primeros sindicatos fueron formados 

por artesanos y trabajadores del ferrocarril, de fincas de bananos y de los puertos 

durante los arios '20s, y el Departamento Nacional de Labor fue creado en el ano 1925 

pero con limitaciones para los trabajadores en huelga. 

Los sindicatos sufrfan ataques durante la presidencia del General Jorge Ubico, 

de 1930 a 1944. Durante esta epoca las palabras union, trabajador, huelga y derechos 

laborales fueron prohibidas en el vocabulario cotidiano. Personas que las usaban eran 

consideradas como comunistas y estaban sujetos a castigos; muchas fueron a la carcel. 

Los diez aries de 1944 a 1954 se refieren a menudo como los diez aries de 

primavera. En 1944 Juan Jose Arevalo gano una victoria arrolladora con el programa 

socialismo espiritual. La nueva constitucion dio el derecho a votar a todos los adultos y 

los programas de Arevalo inclulan programas de bienestar, la construccion de escue/as 

y hospitales, un programa de alfabetizacion, y los derechos de los trabajadores a tener 

representacion y a haeer huelgas fueron ampliados. Jacobo Arbenz, el proximo 

presidente popular, ernpezo a haeer unas reformas agrarias que fueron acciones que 

amenazaron directamente las corporaciones norteamericanas que dominaban el 

panorama politico del pais. Arbenz fue apoyado por campesinos, estudiantes, y 

sindicalistas, y firmo la Ley de Reforma Agraria en julio del ario 1952. Como resultado 

de las reformas las tierras ociosas y recuperadas por el gobiemo fueron distribuidas a 

mas de 100,000 familias guatemaltecas y la United Fruit Company (UFCO) de los 
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EE.UU. perdio mas de la mitad de su tierra. La Agencia de Inteligencia Central (CIA) de 

los Estados Unidos, el dirigente que tarnbien estaba en el consejo de adrnirusfracion de 

la UFCO, apoyo a la deposici6n de Arbenz y coordino un golpe que tomo el poder de 

Arbenz en 1954. Los avances durante estos aries incluyeron una jornada laboral de 

ocho horas, salarios rntnirnos, requlacion de como podfan trabajar los nines y las 

mujeres, vacaciones pagadas, el derecho a organizarse, pacta colectivo, el derecho a 

hacer huelgas, tribunales laborales, y un sistema de seguridad social. EI primer c6digo 

de labor fue establecido en el ano 1947. 

EI conflicto armado comenz6 en el ario 1960 y continuo hasta el ario 1996. Fue 

una epoca de altibajos para los sindicatos. Cuando el presidente Arbenz fue forzado a 

abandonar su posici6n como presidente el fue reemplazado por el Coronel Carlos 

Castillos Armas y todos los sindicatos establecidos fueron disueltos, los Ifderes fueron 

detenidos y asesinados, y organizaciones entre los campesinos fue prohibida. La CIA 

hizo una lista de 70 mil sospechosos politicos que incluy6 muchos sindicalistas. En 

1961 solo habra 50 sindicatos reconocidos. Era prohibido para los sindicatos participar 

en polftica y las justificaciones de hacer una huelga fueron limitadas. 

Sin embargo, los anos setenta, tuvieron un aumento en la moustrializacion y 

tamoien en la participacion sindical. En 1976 el Cornite Nacional de la Unidad Sindical 

fue formado. En 1984 y 1985 centenares de sindicalistas ocuparon una tabrica de 

botellas de Coca-Cola que iba a cerrarse ilegalmente. Despues de un afio los 

trabajadores ganaron su lucha y la tabrica se qued6 abierta. 
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Asesinatos por motivos politicos fueron tan comun durante el conflicto armado 

que elliderazgo de la mayorfa de los sindicatos fue matado 0 forzado a exilio. A pesar 

de la firma de los Acuerdos de Paz en el ana 1996 el sector de labor organizado 

continua sintiendo opresi6n y oposici6n y continua luchando a diario para asegurar sus 

derechos a trabajar, salarios justos y condiciones humanos para trabajar. 

En el siglo XX 

A medida que la prosperidad aumentaba, los empresarios buscaron nuevas negocios 

para inveltir sus ganancias. Prestaban dinero a Alemania y a otros paises e instalaban sus 

industrias en el extranjero (Ia Argentina y Brasil, entre otros). Tomblen invertran en 

maquinarias que permitkm aumentar la producclon, Desde que advirtieron que tendrian 

dificultades para vender tanta mercaderia, comenzaron a invertir en bienes de lujo, como 

joyas 0 yates, y en negocios especulativos. La compra de acciones en la bolsa se fue 

transformando en uno los mas rentables. Muchas veces, para comprar acciones, los empre

sarios pedkm Cfl~ditos a los bancos. Debido a que la ganancia de las acciones podia lIegar a un 

50% anual y el lnteres que deblen pagar por los creditos bancarios era del 12%, los beneficios 

que obtenlon eran enormes. 

A fines de la decada, la prosperidad, que antes estaba basada en el desarrollo 

industrial, paso a depender de la especulaci6n. En 1928, algunos sfntomas hacian 

prever que la economia estaba en peligro. Los ingresos de la poblaci6n no habfan 

subido tanto como para que el consumo siguiera creciendo. Los almacenes estaban 

lIenos de mercaderias que no podian ser vendidas y muchas tabricas comenzaron a 
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despedir a sus trabajadores. Sin embargo, en la bolsa seguia la fiesta especulativa. 

Los precios a que se vendian las acciones no reflejaban la situacion econornica real de 

las empresas. Aunque el crecimiento de muchas de elias se habra detenido, sus 

acciones seguian subiendo porque nabla una gran demanda de los especuladores. 

Nadie pudo 0 quiso darse cuenta de la gravedad de la situaci6n. Cuando en octubre de 

1929 la Boisa de Nueva York queoro, la crisis fue inevitable y se extendi6 al sistema 

bancario, a la industria, el comercio y al agro estadounidenses. Sus consecuencias se 

sintieron tarnbien en todo el mundo y perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Como se decfa antes, en octubre de 1929 se produjo la quiebra de la Boisa de 

Nueva York. EI precio de las acciones que alii se negociaban bajo espectacularmente y 

muchos particulares y empresarios perdieron grandes fortunas. En los meses 

siguientes, la crisis en la bolsa atecto las actividades bancarias, industriales, comer

ciales yagrarias. La desocupacon creci6 hasta niveles inimaginados. 

En los paises industriales la produccion descendio. Muchas tabricas cerraron y 

una gran cantidad de trabajadores se quedo sin empleo. En el campo, los precios 

agricolas bajaron y muchos agricultores perdieron sus tierras. Los Estados tuvieron que 

intervenir para, sostener una economia que se tambaleaba. La primera reacci6n 

consistio en disminuir las importaciones para proteger la producci6n nacional. EI 

objetivo era lograr la autarquia, es decir, el autoabastecimiento, y a la vez estimular las 

exportaci ones. 
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Para combatir la desocupaci6n, los Estados emprendieron la construcci6n de 

obras publicas y limitaron el ingreso de inmigrantes. 

En todos los parses, la crisis econ6mica fue acornpanada por una crisis polltica y 

social. Las huelgas aumentaron y los enfrentamientos politicos se agudizaron. La fe y 

la confianza en el liberalismo para dar respuesta a las necesidades de la poblaci6n 

comenz6 a debilitarse. En algunos parses se ensayaron nuevas alternativas politicas. 

En Alemania y Jap6n los sistemas parlamentarios fueron reemplazados por Estados 

fascistas. En Inglaterra y Francia, los parlamentos sobrevivieron, aunque debilitados. 

Conservadores y socialistas se alternaban en el gobierno sin encontrar 

respuestas a la crisis. Adernas, debian enfrentar el ataque de los grupos fascistas, 

admiradores de Mussolini y Hitler, quienes para terminar con los conflictos sociales 

reclamaban el establecimiento de gobiernos fuertes. Los partidos comunistas tarnbien 

atacaban el sistema politico. Sostenian que la depresi6n econ6mica era la 

consecuencia inevitable del sistema capitalista y que s610 la revoluci6n social pondria 

fin a los sufrimientos de la poblaci6n. 

AI cabo de unos afios, aunque con dificultades, Gran Bretana, Francia, Jap6n y 

Alemania, lograron recuperarse. En Estados Unidos, la crisis fue mas profunda y la 

recuperaci6n mas lenta. 
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La crisis economics en Estados Unidos alcanzo niveles de catastrofe. 

produccion industrial se redujo en un 50%, las ventas de autornoviles cayeron un 65% y 

la desocupacion aurnento de 1,5 millones a 13 millones. La agricultura fue uno de los 

sectores mas afectados. Entre 1929 y 1932, los beneficios de los agricultores 

disminuyeron en un 70%. Muchos perdieron sus tierras y emigraron por ejemplo, a 

California a cosechar frutas. 

En las ciudades, la situacion no era mejor. Millares de familias fueron desalo

jadas de sus viviendas por no poder pagar los alquileres. Algunas terminaron viviendo 

en casas de carton y lata. Otras dormian directamente en las veredas 0 sobre catres 

proporcionados por las autoridades municipales. 

Gobernaba el pais el presidente Hoover, del Partido Republicano. Hoover con

sideraba que la crisis era pasajera y que no era necesaria la intervenci6n del Estado 

para recuperar el equilibrio econornico. Su pasividad fue pronto castigada. En las 

elecciones de 1932, los ciudadanos expresaron su indignaci6n votando en favor del 

Partido Dem6crata. Su candidato, Franklin Delano Roosevelt, habia prometido 

profundos cambios para superar la crisis. 

Una vez en el gobierno, Roosevelt aplic6 un programa de gobierno conocido 

como New Deal ("barajar de nuevo"). Consistia en una serie de enerqicas medidas, 

cuyo objetivo era poner nuevamente en marcha la econornia y socorrer a los mas 

necesitados. Para aliviar la situaci6n de los agricultores, se redujo la producci6n 
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agricola 10 que permiti6 elevar los precios de las cosechas. Para atacar la 

desocupaci6n se pusieron en marcha obras publicas, como escuelas, calles y parques 

de recreaci6n, que dieron empleo a muchos trabajadores. Adernas, se construyeron 

diques, centrales hidroelectricas y complejos industriales para reactivar las economias 

regionales. EI Estado firm6 acuerdos con empresarios y trabajadores para establecer 

precios rnaxirnos a los productos industriales y fijar salarios rnlnimos; adernas, cre6 el 

segura de desempleo, vejez y enfermedad, y suprimi6 el trabajo infantil. En materia la

boral, leqalizo los sindicatos y garantiz6 el derecho de huelga. 

Las medidas adoptadas por Roosevelt aliviaron en parte la situaci6n de los 

sectores mas necesitados. Sin embargo, los graves problemas econ6micos originados 

por la crisis no pudieron solucionarse. Recien en 1940 la producci6n alcanz6 los 

niveles anteriores a la crisis y esta recuperaci6n estuvo vinculada con el crecimiento de 

la industria armamentista. Por entonces, la Segunda Guerra Mundial estaba en su 

apogeo. 

La distensi6n de la guerra fria fue posible, ademas, por el gran desarrollo 

econ6mico que se produjo en todos los paises industriales a partir de mediados de la 

decada de 1950. Los de mayor crecimiento fueron los que mas habfan side 

perjudicados por la guerra: los paises europeos y Jap6n. En todos, la utilizaci6n de 

nuevas tecnologfas y la disminuci6n del precio de la energia carb6n, petr6leo, gas 

natural y electricidad posibilitaron un aumento espectacular de la producci6n agricola e 

industrial. EI modele de producci6n fordista se difundi6 en todo el mundo. 
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En los Estados Unidos se aplic6 en todas las industrias, desde la construcci6n de 

edificios hasta la fabricacion de comida raplda. McDonald's fue un exito de esta epoca. 

Los articulos que en otro tiempo habian sido un lujo, como las heladeras, lavarropas y 

telefonos, ahora estaban al alcance de la mayoria de la poblaci6n. Ademas, gracias a 

las innovaciones tecnol6gicas, nuevos productos invadieron el mercado: televisores, 

discos de vinilo, casetes, relojes digitales, calculadoras de bolsillo y muchlsimos mas. 

Una de las grandes novedades fue la miniaturizaci6n y la portabilidad de los productos 

como la radio a pi las. La poblaci6n fue bombardeada por masivas carnparias 

publicitarias que incitaban a consumirlos. 

La nuevas politicas econ6micas implementadas por los gobiernos favorecieron el 

gran crecimiento econ6mico de la posguerra. Quedaron atras las ideas del liberalismo 

que sostenian que el Estado no debia intervenir en la economia. Las experiencias del 

New Deal y la planificaci6n econornica, iniciadas en la decada de 1930, mostraron que 

el Estado debla jugar un importante papel para asegurar empleos a todos los 

habitantes, garantizar el bienestar de la poblaci6n, impulsar el desarrollo economico y 

evitar crisis como la que se habra producido en 1929. EI Estado que curnplia estas 

funciones fue denominado "estado de bienestar" y se difundi6 en muchos de los paises 

del bloque occidental. En ellos, se modernizaron los transportes y las comunicaciones, 

se construyeron carreteras y vias ferreas, se estimul6 el desarrollo la producci6n de 

energia y, por medio de creditos y ventajas impositivas, se orientaron las inversiones de 

las empresas privadas. Fue muy importante, tarnbien, la politica social. Gracias a ella, 
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la poblacion pudo gozar de atencion medica y educacion gratuitas,
 

vejez, subsidios de desempleo y muchos otros beneficios y servicios. Estas medidas
 

junto con la disrninucion de las horas de trabajo y la desaparicion del desernpleo,
 

permitieron un importante aumento del nivel de vida de la poblacion.
 

La crisis economica que afectaba el mundo occidental alento la accion de 

muchos grupos opositores. Los ecologistas criticaban el usa indiscriminado de los 

recursos naturales, la contarninacion ambiental producida por el desarrollo de las 

industrias y el peligro que representaban las armas atornicas. Otro grupo, en su 

mayorla economistas, proclamaba que los altos gastos del estado de bienestar" en 

politica social afectaban las ganancias de las empresas, limitaban la competencia y 

desencadenaban procesos inflacionarios. Proponian volver a un Estado "rnlnimo", pero 

a la vez 10 suficientemente fuerte para imponerse contra cualquiera que afectara la 

libertad de mercado, como los sindicatos. Reclamaban, adernas, un control de los 

gastos del Estado para equilibrar el presupuesto estatal y la reduccion de los impuestos 

de los sectores de ingresos mas altos. Estas propuestas economicas, denominadas 

neoliberales, fueron adoptadas por casi todos los Estados occidentales, excepto Suecia 

y Austria. EI gobiemo de la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher (1 979-1990), 

es considerado el modelo mas puro de neoliberalismo. 

Thatcher controlo la ernision monetaria, disminuyo drasticamente los impuestos 

sobre las ganancias y sobre los sectores de mas altos ingresos, aplasto importantes 

huelgas e impuso una nueva leqislacion antisindical. Adernas, recorto los gastos 

sociales y emprendio amplios programas de privatizaciones de las empresas estatales 
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de acero, petroleo, gas, electricidad y agua. Como consecuencia de esta polftica 

neoliberal, millones de personas perdieron sus empleos. En el resto de los paises 

europeos, si bien se impusieron modificaciones en la polftica impositiva, no hubo 

grandes recortes en los gastos sociales y se evitaron enfrentamientos con los 

sindicatas. En Estados Unidos, el neoliberalismo tuvo caracterfsticas distintas. Reagan 

tarnbien redujo los impuestos en favor de los ricos y aplasto las huelgas, pero los gastos 

estatales destinados a la "carrera armamentista" aumentaron mucho mas que en 

cualquier otro perlodo de la historia. La prioridad era la competencia militar con la 

Union Sovietica En todos los casos, los gobiernos neoliberales se caracterizaron par un 

fuerte anticomunismo que contribuyo a desatar la segunda guerra fria. 

En esta reforma se buscaba devolver al Estado la diffcil tarea de establecer 

normas precisas y aceptables para el gran capital nacional, el capital extranjero y la 

banca acreedora. Desde el gobierno se implementaron las medidas tendientes a 

satisfacer las demandas de todos esos sectores, que casi nunca se lIevaban bien entre 

sf. De esa forma, se asequro la estabilidad economica y la paridad cambiaria. Las 

principales polfticas econornicas que se implementaron desde el gobierno en relacion 

con la reforma del Estado fueron las siguientes: 

;;.- La privatizacion por ejemplo, apuntaba a "achicar al Estado". Para eso se 

vendieron al capital privado, nacional y extranjero, las empresas que manejaba el 

Estado. Canales de television, radios, ferrocarriles, transporte maritime, 

transporte aereo de pasajeros, telefonos, gas, electricidad, servicio de agua 
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potable y la empresa nacional de explotacion de petr6leo, entre otras, fueron 

vendidas en pocos alios. EI Estado se cornprornetio a controlar las nuevas 

empresas privatizadas con los Ilamados ,Ientes reguladores", que no en todos los 

casos fueron exitosos y muchas veces intervinieron en favor de los nuevos 

propietarios y no de los usuarios-clientes . 

.,.	 La descentralizaci6n, apunt6 a transferir actividades 0 funciones del Estado 

Nacional, como la salud y la educacion, a las provincias. En algunas, a su vez, 

se descentralizaron y delegaron funciones a los municipios. En muchos casos, 

provincias con una base econ6mica deoil no pudieron hacerse cargo en forma 

eficiente de las nuevas tareas. 

.,.	 Hubo reforma administrativa. En algunas areas, como el Ministerio de Economfa, 

se busc6 la profesionalizaci6n de sus trabajadores y el reemplazo de algunos de 

baja calificacion por otros de un mejor nivel tecnico. En general, esta reforma 

estuvo supeditada a ahorrar gastos, de forma tal que se implementaron los 

Ilamados "retiros voluntarios". EI Estado pagaba una cifra de dinero para que el 

trabajador renunciara y se comprometiera a no volver a trabajar en la 

administraci6n publica. 

.,.	 Reforma tributaria. Decidio atacar la evasion impositivo, pero no hubo muy 

buenos resultados porque se persigui6 a los pequenos contribuyentes 

(comerciantes y profesionales independientes). Por otra parte, los grandes 
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empresarios que pagaban eran siempre los mismos y a ellos les creaban nuevos
 

impuestos en vez de evitar la evasion de los dernas. Ademas, la Dtreccion
 

General Impositiva (DGI) no se modernize 10 suficiente, 10 que tornaba muy
 

complicados los tramites vinculados al pago de impuestos.
 

~	 La econornia se desregularizo. Con este terrnino se alude al cambio en la forma 

de control que realiza el Estado a las empresas. EI Estado pasa a controlar 0 

regular "menos" y de una manera mas "Iibre", es decir, dejando que los 

empresarios se gUlen de acuerdo con los beneficios econornicos que recibiran al 

producir bienes y servicios. Algunos de los elementos que se aplicaron para 

posibilitar la desrequlacion son los siguientes: 

o	 Elirninacion de algunos subsidios 0 beneficios economicos a algunas 

empresas. Las que se vieron mas afectadas fueron las chicas y 

medianas. 

o	 Elirninacion de antiguos "entes reguladores", como la Junta Nacional de 

Granos que irnponia algunas restricciones a los empresarios. 

o	 Menor atencion a los problemas ambientales y a la calidad de los 

productos que se consumen. 
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o	 Si bien no se pudo establecer una ley que f1exibilice el trabajo, dicha f1e

xibilizaci6n ya funciona en muchos lugares. Disminuci6n de salarios, 

desaparici6n del aguinaldo, imposibilidad del trabajador de elegir la fecha 

de sus vacaciones, duraci6n de la jornada de trabajo de mas de diez 

horas y ser despedido sin cobrar indemnizaci6n fueron algunos de los 

cambios que se produjeron en la forma de contrataci6n de los 

trabajadores. EI gobierno sostiene que la flexibilizaci6n es necesaria para 

que aumenten los puestos de trabajo, ya que contratar trabajadores en 

estas condiciones es mas "facil". No obstante, la desocupaci6n aument6 

mucho. Lo que casi nadie pone en duda es que la flexibilizaci6n laboral 

beneficia econ6micamente a los empresarios porque reduce los costos. 

La divisi6n del trabajo y el trabajo de aprendizaje 

"Division del trabajo, en economfa, especlalizaci6n y separaci6n del trabajo 

aplicado a la producci6n y al intercarnbio de bienes dentro del proceso de 

transformaci6n que realizan diferentes trabajadores 0 grupos de trabajadores. La 

divisi6n del proceso productivo en diferentes operaciones individuales que realizan 

distintos grupos de trabajadores es una de las caracterfsticas de las fabricas modernas, 

y constituye el punta de partida para la creaci6n de cadenas de montaje. Por ejemplo, 

un coche tiene miles de componentes, cada uno de los cuales sigue un proceso de 

producci6n espedfico. Muchos de estos componentes se producen en tabricas 
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dedicadas en exclusiva a su elaboraci6n; dentro de cada una 

diferentes procesos productivos se reparten entre distintos grupos de trabajadores, 

cada uno especializado en una tarea concreta. La principal ventaja de la divisi6n del 

trabajo es la mayor productividad, originada por diversos factores. EI mas importante se 

debe al considerable aumento de la eficiencia individual y colectiva a causa de la mayor 

cualificaci6n que permite una mejor especializaci6n; el menor coste de formaci6n de los 

trabajadores, sobre todo en 10 que respecta a la reducci6n del tiempo; el ahorro 

derivado de utilizar de modo continuo la maquinaria, que de otra forma permanecerfa 

inutilizada si los trabajadores sustituyeran un proceso de fabricaci6n por otro; y la 

investigaci6n y fabricaci6n de herramientas productivas mas especranzadas." 

La division del trabajo es un principio basico de la industrializaci6n. En la divisi6n 

de trabajo, cada trabajador es asignado a un cometido diferente, 0 fase, en el proceso 

de fabricaci6n, y como resultado, la producci6n total aumenta. Como muestra la 

ilustraci6n, si una persona realiza las cinco fases en la fabricaci6n de un producto 

puede hacer una unidad al dia. Cinco trabajadores, cada uno especializado en una de 

las cinco fases, pueden hacer 10 unidades en el mismo tiempo. 

La divisi6n del trabajo es una de las caracteristicas de la producci6n desde la 

antiquedad. A medida que la civilizaci6n avanzaba se fue estableciendo una divisi6n del 

trabajo que dependia cada vez mas de las aptitudes y la vocaci6n de cada empleado. 

Las variadas actividades econ6micas eran realizadas por distintos grupos de 

5 Varios autores, Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta Pag. 2001 
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productores. Con la creaci6n de nuevas herramientas y tecnicas productivas se qenero 

una division entre trabajadores agrfcolas y artesanos 0 trabajadores rnanuales. EI 

crecimiento de las ciudades acelero la especializacion de los artesanos. La division del 

trabajo aurnento durante la edad media debido al desarrollo de los gremios y adquiri6 

mayor importancia durante la baja edad media debido al aumento de la producci6n de 

bienes de consumo. La Revoluci6n Industrial de finales del siglo XVIII y principios del 

XIX, dio lugar al moderno sistema industrial de la produccion, que ha fortalecido todavfa 

mas el incremento de la division del trabajo. Esta division ha creado multiples y 

complejos problemas tecnicos, organizativos y de personal. Para poder resolverlos se 

han desarrollado tecnicas de gestion 0 administracion industrial altamente especificas y 

sotisticadas en extremo. 

"EI nacimiento del Derecho Procesal se remonta desde cuando aparece el 

principio de que es ilfcito hacerse justicia por propia mana y los particulares deben de 

someter sus conflictos al jete del grupo social; esta nocion comienza a desarrollarse 

cuando se acepta que la autoridad debe someterse a normas previas para administrar 

justicia. En un principia se atendio a la necesidad de resolver los contlictos de caracter 

penal y los que se originaban entre particulares a causa de oposici6n de intereses; pero 

poco a poco se fue extendiendo su aplicacion a la solucion de muchos problemas que 

no conllevaban conflicto entre partes opuestas y que respondIan por 10 general a la idea 

de proteger a los debiles e incapaces 0 la regulaci6n de ciertos etectos juridicos. De 

esta manera se regula la declaracion, constitucion, ejecucion, tutela de los derechos y 

de la libertad de la dignidad del hombre, asi como la realizaci6n de formalidades 
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necesarias para ciertos actos jurfdicos, no solamente en las relaciones 

ciudadanos entre sf, sino tarnbien en la relaci6n de estos con el Estado; y las de 

aquellos con las entidades que 10 cornponen a este ultirno'". 

1.3. Caracteristicas 

EI proceso de conocimiento laboral se diferencia del correspondiente civil, en las 

modalidades que Ie imprimen los principios formativos que se trataron anteriormente, 

por 10 que unicamente se consiqnara escuetamente que los caracteres del juicio 

ordinario de trabajo derivados de la singularidad de aquellos principios, son los que se 

enuncian a continuaci6n: 

"EI juicio ordinario de trabajo regulado en nuestro C6digo, es un tfpico proceso de 

cognici6n 0 de conocimiento, ya que tiende a declarar el derecho previa fase de 

conocimiento. De los diversos tipos de procesos que comprende el juicio de 

conocimiento, entiendo que en el juicio ordinario laboral se dan preferentemente los 

procesos de condena y los procesos meramente declarativos. La gran mayorfa de 

procesos los constituyen los de condena y en muy pocos casos se dan los procesos 

constitutivos y los declarativos'". 

Es un proceso en el que el principio dispositivo se encuentra muy menguado, 

pues el juez tiene amplias facultades en la direcci6n y marcha del mismo, irnpulsandolo 

6 Franco Lopez, Ob. Cit; pags. 3 y 4.
 
7 Lopez Larrave, Mario, tntroducclon al estudio del derecho procesal de trabajo, pag. 59.
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de oficio, produciendo pruebas por sf 0 bien completando las aportadas 

litigantes, teniendo contacto directo con las partes y las pruebas, y apreciando esas 

con suma flexibilidad y realismo; es un juicio predominantemente oral, concentrado en 

sus actos que 10 componen, rapido, sencillo, barato y antiformalista, aunque no por ello 

carente de tecnica; limitado en el nurnero y clases de medios de impugnaci6n y parco 

en la concesi6n de incidentes que dispersan y complican los trarnites, mas celoso que 

cualquier otro juicio en mantener la buena fe y lealtad de los litigantes y todo ello, 

saturado de una tutela preferente a la parte econ6mica y culturalmente debil. 

Tambien merecen acotarse por constituir caracterlsticas muy singulares de 

nuestro juicio ordinario de trabajo, que en el mismo no se contempla termino de prueba. 

1.4. Principios 

En el principio de congruencia, el juzgador debe sentenciar sequn 10 alegado y 

probado en autos; la decisi6n del tribunal se ha de ajustar a las pretensiones ejercitadas 

par las partes. En el proceso laboral se ha atenuado considerablemente pues existe la 

opini6n en la doctrina de facultar u obligar al juez privativo de trabajo a fallar aun mas 

alia de 10 pedido por las partes. Articulo 364 del C6digo de Trabajo. 

EI principio de inmediacion procesal consiste en que el juez esta en contacto 

directo y personal con las partes, recibe las pruebas, oye sus alegatos, interroga y 

carea a Iitigantes y testigos, al extrema de que los medios probatorios no incorporados 
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al proceso mediante la intervenci6n suya, carecen de validez probataria. Artlculos 321 y 

349 del C6digo de Trabajo. 

EI principia de oralidad, es la iniciaci6n y sustanciaci6n del procesa que debe 

hacerse en forma predominantemente oral. Se contrapone al principio de escritura. 

Articulo 321 J 322, 333 C6digo de Trabaja. 

En el principia de concentraci6n procesal deben reunirse 0 concentrarse todos 0 

el mayor numero de aetos procesales en una sola 0 en muy pocas diligencias; puede 

consistir en la reuni6n de la tatalidad 0 mayor nurnero de cuestiones litigiosas para ser 

resueltas todas en sentencia. La cancentraci6n del mayor numero de actos 

procesales en una misma audiencia, no quiere decir que todos estos actos se realicen 

simultaneamente, sino que se realicen en orden sucesivo en la misma audiencia. Este 

principio tiende a evitar la dispersi6n de las diligencias Artlculos. 335, 338, 340, 342, 

343, 346,353 del C6digo de Trabajo. En el proceso laboral guatemalteco pueden 

concentrarse en la primera comparecencia los siguientes actos procesales: ratificaci6n 

de la demanda, contestaci6n de la demanda, reconvenci6n, contestaci6n de la 

reconvenci6n, interpasici6n de excepciones, resoluci6n de excepcianes dilatarias, 

conciliaci6n, recepci6n de pruebas afrecidas, resoluci6n de incidentes, entre otros. 

EI principio de publicidad, el derecho que tienen las partes y hasta terceras 

personas, a presenciar todas las diligencias de prueba, examinar autos y escritos, 

excepto los que merecen reserva. 

27 



EI principio de economfa procesal es entendido en todas sus manifestaciones, 0 

sea desde la celeridad y rapidez del juicio, hasta la gratuidad y baratura en la 

substanciaci6n. 

EI principio de preclusi6n esta representado por el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la c1ausura definitiva de 

cada una de elias, impidiendose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. Es decir, que ciertos actos 0 facultades precluyen al no 

realizarse en el momenta 0 etapa serialados. 

Por el principio de igualdad las partes deben tener iguales derechos, las mismas 

oportunidades para realizarlos y para hacer valer sus defensas y en general, un trato 

igual a 10 largo de todo el proceso. EI principio de igualdad rige principalmente por 

mandato constitucional Articulo 4 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala. 

EI principio tutelar no viene a frustrar al principio de igualdad, sino por el contrario, 

hace posible su efectiva y real aplicaci6n. Este principio funciona a favor del obrero y es 

el presupuesto indispensable para la actuaci6n del principio de igualdad: ya que una 

vez equiparadas las partes con una tutela brindada al litigante debil, si es posible hablar 

de igualdad en derechos , oportunidades y ejercicio de defensas en juicio. EI cuarto 

considerando inciso a) del C6digo de Trabajo. 
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Por el principio de sencillez todo proceso debe establecer una serie de formas que 

garanticen la defensa de intereses tutelados por el Derecho, perc podemos considerar 

que el prcceso de trabajo no es formalista. EI prcceso laboral tiene formas para lIegar a 

sus fines, perc son rninirnas; por 10 que el aspecto formal no predomina sobre el fondo 

del asunto. EI proceso de trabajo se caracteriza porque sus normas son simples y 

sencillas. EI principio de probidad 0 de lealtad, es la obligaci6n que tienen las partes 

de litigar de buena fe en juicio, con el complemento de sancionar a los maliciosos, 

tiende a evitar sorpresas perjudiciales a los litigantes. En el principio de flexibilidad en 

la apreciaci6n de la prueba 0 principio de la prueba en conciencia, se Ie otorga al 

juzgador amplias facultades para apreciar el material prcbatorio, utilizando sistemas que 

pueden variar desde la sana crftica hasta la Iibre convicci6n. Sequn el Articulo 361 del 

C6digo de Trabajo, la confesi6n judicial y de los hechos que personalmente compruebe 

el juez, cuyo valor debera estimarse de conformidad con las reglas del C6digo Prccesal 

Civil y Mercantil, la prueba se apreciara en conciencia. Principio de adquisici6n, las 

pruebas prcducidas por uno de los litigantes, no 10 benefician unicarnente a el sino que 

pueden eventual mente favorecer a su contraparte 0 a todos los dernas litigantes. 

1.5. Esquema del juicio 

EI esquema del prccedimiento ordinario laboral es el siguiente: 
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DEMANDA
 
oral 0esClila
 

anlCUlUs 32Z, 3Z3,33Z, 333, 334 Y335
 

I
 
PRIMERA RESOLUCION
 

si la demanda cumple con reguisitos e! Juez seiiala dia) hora
 
para audieocia de juicio oral, apelcibieodo alas partes compareeer
 

consusmediosdeprueba ArtiCll10335
 

PI?IMERA AU{)IfNCIA 
-EI dem and ado puede excusarse de asislir una sola Vel por enlennedad art 336
 

- Pre-io a00!\\es.\l[ la~<I\da ~ ~e1\ ~w; e~~esdi\?\OOas,
 

las cuales se resdveran en la misma iiJdietl cia, artiClllo 344
 
J 

I I 
ACTIl1JDES DEL DEMANDADO CONCILIACION 

1. SI el dem<i1dado no se presenta se sigue el proceso en su rebeldia Conlestada la demanda ~o la reeonl'ellci6n 
2. Si el demandado acepta., se precede ala ~a ejeculiva artftulo 340 EI JUel propooe form as ewanines de arreglo alas partes 

3. Puede OPOOer.ie si no est.! deaCOO1J\J 0rnmrso I1!CClll'enrai rtemana\m1e 811'. 3411 iIItJ'rolo 3411 

SEGUNDA YTERCERA AUDIENCIA
 
Si por laZones ajeoas alas partes
 

e! Juez no puede reeibirtodas las pruebas
 
se selialan oIras audiencia.
 

AUTO PAI?II MfJGR Pf?OIIffl?
 
art 357
 

I
 
I I
 

SENTENCIA FICTA SENTENCIA 
Deolro de las 48 de haber.ie estable~o la cilacioo Dentro de un plazo no menor de 5ni mayor de 10 dlas 
del demandado, yno haber compareeido se dicla e! Juez dicla senlencia 

sen\encia. Aml:ll\o 358 

RECURSOS
 
Contra las senteocias 0 autos que pong<i1 fin al[uicio
 

procede los reeursos de aclaJaCiOn, ampiaci6n yapelacioo
 
artiCIJlo 365
 

Fuente: el autor de la tesis, abril, 2005. 
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1.6. La demanda laboral como forma de iniciar el juicio 

Antes de hablar de la demanda se debe expresar la acci6n, ya que esta es la 

petici6n que se hace al 6rgano jurisdiccional para iniciar un proceso. Es el poder que 

tiene todo sujeto para acudir a los 6rganos de la jurisdicci6n para reclamar la soluci6n 

de un conflicto de intereses independientemente de la existencia 0 inexistencia del 

derecho que se pretende, es conveniente hablar de la acci6n y que de aqui deviene la 

potestad de los sujetos para poder iniciar un proceso y el primer paso 0 el acto inicial de 

un proceso es la demanda. 

1.6.1. Definicion de demanda 

La demanda sequn Hugo Aisina: "Es el acto procesal por el cual el actor ejercita 

una acci6n solicitando del tribunal la protecci6n, la aclaraci6n 0 la constituci6n de una 

situaci6n jurtdica'". La demanda es la unica forma con que se puede iniciar el proceso. 

Demanda es el acto juridico basico constitutivo 0 inicial de la relaci6n juridico 

procesal entre los litigantes. 

Sequn criterio personal, la demanda es el acto procesal consistente en una 

declaraci6n petitoria de voluntad por medio de la cual se ejercita el derecho de acci6n 

ante los tribunales, pudiendose tarnbien mediante ella prepararse 0 interponerse la 

8 Ob. Cit; pag. 59. 
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pretensi6n procesal. 

La demanda puede verse desde dos puntos de vista:
 

Objetivamente: La demanda es un acto de petici6n.
 

Subjetivamente: Es un acto de la parte.
 

Modalidades de la demanda: 

Por la forma de entablarse pueden ser:
 

orales y
 

escritas.
 

Por la pretensi6n en elias ejercitada pueden ser:
 

Demandas simples y
 

demandas acumuladas.
 

Las demandas pueden entablarse por escrito y verbalmente. En este ultimo 

caso, cual debera levantarse acta (Articulo 322 C6digo de Trabajo), lIenando as. en 

ambos casos los requisitos de fondo y de forma necesarios. (Articulo 322 Codiqo de 

Trabajo). 

Sequn la segunda c1asificaci6n, conforme a las pretensiones ejercitadas estas 

pueden ser simples, en las cuales se ejercita una sola pretensi6n y acumuladas, varias 

acciones, siempre que sean de la misma naturaleza, se tramiten por los mismos 

procedimientos y entre las mismas partes. (Articulo 330 COdigode Trabajo) 
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1.6.2. Requisitos de la demanda 

Los requisitos de toda demanda judicial debe cumplir con 10 estipulado en los 

Articulos 332 al 334 del C6digo de Trabajo y 63 C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

Modificaci6n de la demanda: Puede modificarse por reducci6n 0 ampliaci6n de 

las pretensiones hasta en el momenta de celebrarse la primera comparecencia en el 

Articulo 338 C6digo de Trabajo. 

1.6.3. La prueba en el juicio laboral 

Tradicionalmente se ha convenido que quien afirma esta obligado a probar, y, 

que en tal virtud al actor compete probar la acci6n y al demandado la excepci6n. 

Posteriormente se ha enriquecido la teoria aceptandose que los hechos constitutivos 

compete probarlos al actor y 10 impeditivos y extintivos al demandado a quien 

favorecen, atenuandose toda esta distribuci6n de la carga al tomarse en cuenta tarnbien 

a quien de las partes resulta menos oneroso y dificil probar. 

Lo anteriormente dicho con todo y sus innovaciones en materia de carga 

probatoria, es aplicable a las excepciones en nuestro Derecho Procesal de Trabajo, y 

es importante serialarlo, porque el Articulo 344 del C6digo de Trabajo, ha dado lugar a 

un problema de hermeneutica. 
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En efecto, del segundo parrafo del citado Articulo 344 pareciera desprenderse 

que es al acto y no al excepcionante a quien Ie compete la carga de la prueba de la 

excepci6n, al extrema de que si no ofrece y produce prueba id6nea dentro del terrnino 

establecido por la ley para contradecirla, la excepci6n se declarara con lugar aun sin 

haberlo evidenciado el interponente. Sin embargo, no puede haber interpretaci6n mas 

err6nea que la anteriormente serialada, ya que al aceptarla arribariamos a la absurda 

conclusi6n de que el C6digo de Trabajo era mas antilaboralista y mas civilista que el 

propio C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

En el C6digo de Trabajo es al excepcionante a quien Ie toea probar su defensa 

invocada, perc para tutelar preferentemente al actor que como ya se supone, es 

regularmente un obrero, el legislador quiso otorgarle taxativamente la facultad -no la 

carga ni la obligaci6n- de poder ofrecer y aportar prueba para contradecir la excepci6n. 

De manera que si el excepcionante no prueba en la 0 las audiencias por los medios 

legales el hecho impeditivo 0 extintivo en que funda su excepci6n, esta debera 

declararse sin lugar aun cuando el actor no la haya contradicho. 

Normalmente el excepcionante sera la parte patronal y el demandante sera el 

trabajador, para este, con su precaria cultura podra ver como patrone a la persona a 

quien presta sus servicios, no pudiendo hacer ni debiendo exigirsele que haga mayores 

distingos entre patrono, representante del patrono, administrador, intermediario, etc., 

etc. Adernas, a un trabajador sobre todo en un medio tan atrasado como el de 
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Guatemala, seria una exigencia legal formalista y no realista, el 

trabajador tenga conocimientos 0 incluso pueda imaginar c6mo es la estructura de una 

empresa y c6mo funcionan las compaiifas con todas sus complicaciones de 

organizaci6n. 

Concluimos, pues, admitiendo que en materia de prueba de las excepciones el 

principio tradicional de que la carga compete al excepcionante, debe tomarse como la 

pauta normal de aplicaci6n en el proceso laboral, estando conforme con el articulado y 

principios informativos del C6digo de Trabajo. 

La actividad del juez laboral no se reduce a la simple verificaci6n de las 

aseveraciones de las partes tal como sucede en la justicia civil, sino que se acerca 

tambien a la actividad del juez penal que adernas de verificar, pretende la verdad 

hist6rica por medio del procedimiento ordinario, asimilandose el papel de historiador 

que inquiere los hechos en toda su realidad y no solamente en la verdad formal y 

prefabricada por las partes. 

Probar es demostrarle al juez, la existencia 0 inexistencia de los datos procesales 

que han de servir de fundamento a su decisi6n. 

Son pruebas admisibles, a criterio personal, todos aquellos medios id6neos y 

aptos para convencer al juzgador de un hecho, y que esten taxativamente determinados 

por la ley, y que hubieren side ofrecidos en su debida oportunidad. 
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Igualmente, son pruebas pertinentes todos aquellos medios de convicci6n que se 

refieren a los hechos controvertidos y relacionados en sus pretensiones por los 

litigantes. 

1.7 Formas de terminaci6n del proceso 

EI termino sentencia tiene su origen del latin sententia que significa "10 que se 

siente u opina; que es una acci6n de formular una opini6n, una declaraci6n formal con 

arreglo a las constancias procesales ocurridas en la litis, como producto de evidenciar 

los hechos que hayan estado sujetos a prueba. Los hechos planteados por las partes 

dentro del proceso quedan sujetos a una rigurosa comprobaci6n por parte del juzgador 

y este despues de lograr un estado de convicci6n, pronuncia su sentencia y decide con 

arreglo al derecho objetivo'". 

"Es el acto procesal del titular 0 titulares del 6rgano jurisdiccional por medio del 

cual, este resuelve sobre la conformidad 0 disconformidad de las pretensiones de las 

partes con el derecho objetivo, poniendole fin normalmente al proceso ordinario de 

trabajo'"" 

9 Real Academia Espanola, Diccionario de la lengua espanola, pag. 1864. 
10 Lopez Larrave. Ob. Cit; pag. 37. 
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Una actividad de declaracion del derecho porque simplemente apliea el derecho; ·rnala. C 

y la otra es una actividad del juez eminentemente creadora, y que en consecuencia, la 

sentencia constituye una nueva norma jurfdica. 

1.7.1. Clases de sentencias en el juicio ordinario laboral 

Declarativas: Como ejemplo: Cuando se discute un caso que tiene por objeto 

la determinacion de la existencia de una relacion laboral, con la sentencia que 

tiene por finalidad unicarnente la declaracion de dicho extremo. 

De condena: Como por ejemplo: EI pago de vaeaciones no disfrutadas, el juez 

unicamente se concreta a condenar al demandado al pago de la prestacion 

reclamada. 

Desestimatorias: Como por ejemplo: Cuando se reclama al pago de 

indemnizacion por despido injustifieado y el patrone prueba la existencia de 

una causa justa por la que dio por terminada la relaci6n trabajo. Por 10 tanto 

se desestima la pretension del actor. 

Sentencia dada en juicio con contradictorio: Como por ejemplo: EI mismo 

easo citado anteriormente, en que el demandado contradice 10 afirmado por el 

actor. 
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En rebeldfa: Como por ejemplo: EI demandado ha sido citado para prestar 

confesi6n judicial y no comparece a la primera audiencia a contestar la 

demanda ya prestar a confesi6n judicial. 

En su Articulo 364 del C6digo de Trabajo establece: "Las sentencias se dictaran 

en forma clara y precisa, haciendose en elias las declaraciones que procedan y sean 

congruentes con la demanda, condenando 0 absolviendo, total 0 parcialmente, al 

demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate..." 

1.7.2. Naturaleza juridica 

Es indudablemente de naturaleza social, necesariamente proteccionista de una 

de las partes, de la parte obrera, cuando en la lucha en los confJictos de trabajo y estos 

se Ilevan a la jurisdiccion laboral, no solo para la apllcacion del precepto procesal, sino 

para la interpretacion en favor de los trabajadares. Reivindicatorio para corregir las 

iniusticias sociales y la explotacion a la que son sujetos los trabajadores 

1.7.3. Regulaci6n legal 

De conformidad con el Artfculo 321 del C6digo de Trabajo: "EI procedimiento en 

todos los juicios de trabajo y previsi6n social, es oral, actuado e impulsado de oficio par 

los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el 

Tribunal durante la practice de todas las diligencias de prueba. 

38 



No es necesaria la intervenci6n de asesor en estos juicios, sin embargo, si las 

partes se hicieren asesorar, podran actuar como tales: 

Los abogados en ejercicio; 

Los dirigentes sindicales, asesorando a los miembros de sus respectivos 

sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal 

podra exigir que se acredite; y en asuntos cuya cuantia no exceda del 

equivalente a diez veces el salario mlnimo mensual del sector econ6mico al 

que pertenezca el trabajador reclamante; y, 

Los estudiantes de derecho de las universidades que funcionan legalmente 

en el pais, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del 

Trabajo, en asuntos cuya cuantia no exceda del equivalente a diez veces el 

salario rninimo mensual del sector econ6mico al que pertenezca el trabajador 

reclamante, y, en todo caso, bajo la direcci6n y control de las facultades, a 

traves de la dependencia respetiva". 

EI procedimiento ordinario laboral se inicia con la demanda, la cual puede ser 

oral 0 escrita (Articulo 322 del C6digo de Trabajo). 
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Las gestiones orales se haran directamente ante los Tribunales de Trabajo y 

Previsi6n Social, debiendose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia 

para los efectos notiticables. Tambien puede gestionarse por escrito, debiendose 

acompariar las copias necesarias. 

Las partes dentro del proceso pueden actuar personalmente 0 por mandatario 

judicial, con las excepciones que establece el Articulo 323 del C6digo de Trabajo. 

La demanda ordinaria laboral, toda vez permitlrsele a las partes del proceso, no 

auxiliarse de protesional, puede ser antiformalista, siempre y cuando se cumplan con 

los requisitos que para tal etecto establece el C6digo de Trabajo. Para 10 cual, el 

Articulo 332 del C6digo de Trabajo establece 10 conducente, sin embargo, en cuanto 

que si la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el Articulo de merito, 

entonces el Articulo 334 del mismo cuerpo de leyes citado, establece que el juez de 

oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizandolos en forma 

conveniente; y mientras no se cumplan no se Ie dara tramite. 

Si la demanda se ajusta a los requisitos aludidos, el juez seriala dia y hora para 

que las partes comparezcan a juicio oral, previniendoles presentarse con sus medios de 

prueba a etecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar 

el juicio en rebeldla de la parte que no compareciere en tiempo sin mas citarle ni oirle. 

Entre la citaci6n y la audiencia deben mediar por 10 menos tres dias, terrnino que debe 
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ser ampliado a raz6n de la distancia, sequn 10 establece el Articulo 337 del C6digo de 

Trabajo. 

Las partes podran excusarse par no asistir a dicha audiencia, par enfermedad 

unicamente y el juez aceptara la excusa una sola vez, siempre que haya sido 

presentada y justificada documentalmente antes de la hora serialada para el inicio de la 

audiencia. Todo 10 cual esta contenido en el Articulo 336 del C6digo de Trabajo, el cual 

hace adernas la salvedad, de que si dicha excusa no fuere posible presentarla antes de 

la audiencia en la forma indicada, sera permitido presentarla dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, a la serialada para el inicio de la audiencia. 

En caso se haya aceptado la excusa, el juez seriala nueva audiencia, la cual 

debe realizarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de la que no se 

realiz6, sin embargo si la raz6n de la excusa persistiere, las partes deben designar a 

nombrar a un mandatario para que los represente. 

Los Articulos del 338 al 341 yel 346 del C6digo de Trabajo regulan el desarrollo 

de la audiencia de juicio oral de trabajo. En los mismos se establecen entre otros 

extremos, las actitudes que puede asumir el demandado, incluso reconviniendo al actor; 

para 10 cual se deben cumplir los mismos requisitos indicados en los Articulos 332 al 

334 del cuerpo de leyes citado. 
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Si se hubiese planteado la reconvenci6n el juez suspende la 

serialando una nueva para que tenga lugar la contestaci6n, a menos que el 

reconvenido, manifieste su deseo de contestarla en el mismo acto, 10 que debe hacerse 

constar en el acta. 

En el desarrollo de la primera audiencia, es uno de los requisitos indispensables, 

luego de contestada la demanda y la reconvenci6n, que el juez procure avenir a las 

partes proponiendoles formas de conciliaci6n, aprobando en el acto cualquier f6rmula 

de arreglo en que convinieren, siempre y cuando no contrarlen las leyes, reglamentos y 

disposiciones aplicables. 

En relaci6n a la conciliaci6n, es posible que la misma se de en forma parcial, 

continuando el juicio en las partes no convenidas. 

EI desarrollo de esta audiencia, previamente a contestarse la demanda 0 la 

reconvenci6n, que se pueden oponer las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con 

posterioridad que se podran interponer hasta antes de que se dicte sentencia en 

segunda instancia. En este ultimo supuesto, la prueba de elias se recibira en la 

audiencia mas inmediata que se seriate para recepci6n de pruebas del juicio 0 en auto 

para mejor proveer, si ya se hubiere agotado la recepci6n de estas pruebas. 

En cuanto a las excepciones dilatorias, el juez las debe resolver en la primera 

comparecencia, a menos que, al que corresponda oponerse se acoja al plazo de 
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veinticuatro horas para oponerse a las mismas, al que se refiere el Articulo 344 del 

C6digo de Trabajo, 10 que se hace constar, y en cuyo caso el juez suspende la 

audiencia y seriala otra para la recepci6n de las pruebas pertinentes y resoluci6n de las 

excepciones. Si son declaradas sin lugar dichas excepciones, en esta audiencia, debe 

contestarse la demanda e interponerse las excepciones perentorias que se crean 

convenientes, salvo las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripci6n, cosa 

juzgada y transacci6n que se pueden interponer en cualquier tiempo mientras no se 

haya dictado sentencia en segunda instancia, debiendose igualmente recibir la prueba 

de las mismas en la audiencia mas inmediata que se seriale para recepci6n de pruebas 

en el juicio 0 en el auto para mejor proveer, si ya se hubiere agotado la recepci6n de 

estas pruebas. 

Si por razones ajenas a las partes, al juez no Ie fuere posible la recepci6n de 

todos los medios de prueba, en la primera audiencia, entonces se seriala dia y hora 

para una nueva, la cual debe realizarse dentro de un plazo no mayor de quince dias de 

practicada la primera, extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al 

Tribunal 0 a las partes, no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podra 

serialar una tercera audiencia para ese objeto, la cual se practicara dentro del plazo de 

ocho dias contados a partir de la segunda comparecencia, bajo la estricta 

responsabilidad del titular del Tribunal. Articulo 346 del C6digo de Trabajo. 

Previo a emitirse la sentencia que corresponda, los Tribunales de Trabajo y 

Previsi6n Social, tienen facultad para practicar de oficio 0 a instancia de parte legitima, 
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·"'aIa. Cpor una sola vez y para mejor fallar cualquier diligencia de prueba pertinente, la practice 

de esta diligencia unicarnente tencra por objeto aclarar situaciones dudosas y en ninqun 

caso deberan servir para aportar pruebas a las partes del juicio, y deben practicarse 

dentro de un plazo que no exceda de diez dias, en la cual se serialan la 0 las 

audiencias necesarias, con citaci6n de las partes. Articulo 357 del C6digo de Trabajo. 

Recibidas las pruebas y dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de diez dias, el 

juez debe dictar la sentencia, sequn el Articulo 359 del C6digo de Trabajo, bajo 

responsabilidad de no haber dictado su fallo dentro de dicho terrnmo. Para el efecto de 

los recursos que proceden en contra de la sentencia, se encuentran regulados en el 

Articulo 365 el de aclaraci6n y ampliaci6n, que deben interponerse dentro de 

veinticuatro horas de notificado el fallo. La aclaraci6n se pedira si los terminos de la 

sentencia son obscuros, ambiguos 0 contradictorios, a etecto de que se aclare 0 

rectifique su tenor. La ampliaci6n se pedira si se omiti6 resolver alguno 0 algunos de 

los puntos sometidos a juicio. Adernas procede el recurso de apelaci6n, que debe 

interponerse dentro "del tercero dia" de notificado el tallo. 

Para las resoluciones que no sean definitivas proceden los recursos de 

revocatoria y reposici6n. 

EI recurso de nulidad procede contra los actos y procedimientos en que se 

infringe la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelaci6n. Contra las 

resoluciones que resuelven estos ultirnos recursos, procede el recurso de apelaci6n. 
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CAPiTULO II 

2. los recursos en el juicio laboral ordinario 

2.1. Definicion de recursos 

La sentencia, como dice Camelutti, "es un instrumento productor de certeza, pero 

para su eficacia, debe ser formalmente valida"!'. Y es tambien un instrumento de 

justicia, de justicia juridica. Pero para que se traduzca en acto de justicia, para que se 

tenga por justa, es indispensable que en ella se haya aplicado correctamente, la 

voluntad del legislador manifestada en la ley. Sentencia vaiida y justa sera entonces, 

aquella que este limpia de toea macula tanto en su forma como en su contenido. Perc 

aun asi, la sentencia no se reputa valida y justa desde su origen bajo la consideraci6n 

de que los jueces no son infalibles, 0 porque para el vencido siempre podran estar 

equivocados. Partiendo de supuestos tan racionales, la ley concede a las partes los 

medios adecuados para someter a critica las decisiones judiciales provocando su 

revision, con el fin de que se rectifiquen los errores que a su juicio adolezcan y siempre 

que se hayan denunciado en la debida oportunidad. 

A estos medios, y al derecho mismo que la ley reconoce a las partes, para pedir 

y, en su caso obtener, la reparaci6n del agravio 0 de la injusticia que pudiera inferirse 

con motive de aquellos posibles errores, se les denomina genericamente medios de 

11 Carnelutti, Francesco, Derecho procesal penal, pag. 143. 
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mal. ~'impugnaci6n 0 recursos, que son los vocablos consagrados por todas las legislaeiones. 

Para Alcala-Zamora, citado por L6pez Larrave, los medios de irnpugnaci6n "son 

aetos proeesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total 0 limitado a 

determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una resoluei6n judicial que 

el impugnador no estima apegada a Dereeho, en el fondo 0 en la forma, 0 que reputa 

err6nea en euanto ala fijacion de los hechos". 

2.2. Enumeraci6n y clasificaci6n doctrinaria y legal 

EI C6digo de Trabajo, un solo Articulo, el 365, del Capitulo Noveno, en 

solamente un Articulo el 365, establece todo 10 relacionado con los recursos que 

pueden interponerse en el procedimiento ordinario laboral y los cuales son: Revocatoria, 

nulidad, apelaci6n, aclaraci6n y ampliaei6n. Sin embargo el C6digo de Trabajo no 

regula 10 que se refiere a la reposici6n, el ocurso de hecho ni la reconsideraci6n, casos 

en los que se apucaran supletoriamente el C6digo Procesal Civil y Mercantil y la ley del 

Organismo Judicial, de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 326 del C6digo de 

Trabajo. 

12 LOpez Larrave, Mario. Introducci6n al derecho procesallaboral; pag. 67. 
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2.3. La nulidad 

En terminos generales, nulidad significa: "que una cosa es nula 

(Dellatfn. nullTus): porque no tiene valor ni fuerza para obligar, en virtud de ser contraria 

a las leyes. En otro sentido, vieio que disminuye 0 anula Ja estimaci6n 0 validez de 

algo,,13. 

Dejamos asentado anteriormente que la nulidad tiene por objeto corregir las 

violaciones a la ley en que el juez puede incurrir, ya sea en un acto judicial 0 en el 

tramite del procedimiento. Por esta razon, la Jegislaei6n, para proteger los intereses y 

derechos de las partes, ha establecido el medio pertinente con el fin de revisar 10 

actuado y al establecerse la violacion aducida, precede a anular el acto 0 corregir el 

procedimiento y dietar la resoluei6n que legalmente cabe, ordenar la diligencia procesal 

que corresponda. 

EI C6digo de Trabajo guatemalteco la denomina reeurso, 10 cual es acorde con 

su finalidad, que es la reforma de una resolucion judicial que viola la ley, 0 la invalidez 

de las actuaciones cuando se infringe el precedimiento; se interpone y ventila ante el 

mismo tribunal que dicto la resolucion que se impugna y no por un tribunal 

jerarquicarnente superior. Dicha nota no 10 descalifica como recurso. 

Sequn el maestro Eduardo J. Couture, "EI recurso de nulidad es un medio de 

13 Real Academia Espanola, Ob. Cit; pag. 1451. 
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impugnaci6n dado a la parte perjudicada por un error de procedimiento, para obtener su 

reparacion"14. 

Tomando como base la definici6n anterior y 10 que establece nuestro C6digo de 

Trabajo, el recurso de nulidad es un medio de irnpuqnacion que la parte perjudicada 

utiliza por la infraccion de la ley, en un acto 0 procedimiento laboral, para obtener la 

declaraci6n de su invalidez por el propio juzgador que 10 profirio, y cuando no es 

procedente el recurso de apelaci6n. 

En el procedimiento ordinario laboral se puede interponer "contra los aetos y 

procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de 

apelacion. Se interpondra dentro de tercero die de conocida la infracci6n, que se 

presumira conocida inmediatamente en caso de que esta se hubiere verificado durante 

una audiencia 0 diligencia y a partir de la notificaci6n en los dernas casos. Las 

nulidades no aducidas oportunamente se estirnaran consentidas y las partes no podran 

reclamarlas con posterioridad ni los Tribunales acordarlas de oficio". 

EI recurso de nulidad se interpondra ante el tribunal que haya infringido el 

procedimiento. EI tribunal Ie dara trarnite inmediatamente, mandando olr por veinticuatro 

horas a la otra parte y con su contestacion 0 sin ella, resolvera dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del juez. 

14 Fundamentos del derecho procesal civil, paq. 237. 
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Cuando se declare sin lugar el recurso, se irnpondra al Iitigante que 10 interpuso 

una multa de cinco a quinientos quetzales. 

Contra la resolucion que resuelve el recurso, cuando fuere dictada en primera 

instancia, procede el recurso de apelaci6n, que debsra interponerse dentro de 

veinticuatro horas de su notificaci6n y ser resuelto dentro de los tres dlas siguientes a la 

recepci6n de los autos en la sala respectiva, sin audiencia a 

las partes. 

En la interposicion del recurso de nulidad, debe tenerse sumo cuidado en indicar 

con toda c1aridad y en forma cateqorica la norma 0 normas jUridicas que se estiman 

violadas, a efecto de que el juzgador tenga suficiente fundamentacion en la resoluci6n 

que va a emitir, y ademas porque debe tenerse presente que contra la resoluci6n que 

profiera el juez se puede interponer recurso de apelaci6n, dentro de las veinticuatro 

horas de notificado, y como la sala jurisdiccional no da audiencia al recurrente, si no se 

puntualiza el Articulo 0 los Artfculos que se estiman como infringidos, los jueces y 

magistrados han sostenido el criterio que no pueden entrar a estudiar y analizar la 

procedencia 0 improcedencia del recurso de apelacion, por no indicarse cual es la ley 

que se estima infringida 0 violada. 

Los efectos del auto que resuelve un recurso de nulidad, son de dos c1ases: 

Si se trata de un recurso de nulidad por infracci6n al procedimiento, la 
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consecuencia es que las actuaciones deben reponerse desde que se incurri6 

en nulidad; y, 

Si se trata de un recurso de nulidad promovido contra un acto judicial, la 

consecuencia es que al declarar el juzgador la nulidad del acto, anula dicha 

resoluci6n 0 acto judicial y procede a dictar la que corresponde conforme a 

derecho. 

Existe la duda, muy razonable por cierto, de determinar si la interposici6n del 

recurso de nulidad suspende el tramite del procedimiento ordinario laboral 0 si, por el 

contrario, el juzgador tiene que celebrar las audiencias 0 diligencias que hubiere 

otorgado. Para algunos jueces y abogados litigantes, la interposici6n del recurso de 

nulidad sf suspende el trarnite del procedimiento, pues en el evento de que se tratare de 

una nulidad contra la notificaci6n de la demanda y resoluci6n del juzgado que Ie da 

trarnite, de ser declarado con lugar, la parte demandada aun no esta notificada y por 10 

tanto no puede celebrarse la audiencia serialada para la primera comparecencia de las 

partes a juicio oral. 

En otro sentido, hay jueces y abogados litigantes que sostienen que el recurso de 

nulidad no suspende el tramite del procedimiento y por 10 tanto el juez debe levantar el 

acta correspondiente si el demandante comparece, a reserva de que si se declara sin 

lugar el recurso de nulidad, entonces el juez tiene que declarar la rebeldia y confesi6n 

ficta del demandado, y proferir la sentencia que corresponde. 

50 



En un dictamen rendido por el connotado procesalista guatemalteco 

Aguirre Godoy, en relaci6n a un recurso de nulidad promovido en un juicio ordinario 

civil, sostuvo el criterio que "cuando se interpone el recurso adecuado, en tiempo, sf 

produce efecto suspensive?". 

"...EI recurso de nulidad es un remedio para subsanar un error inprocedendo. EI 

recurso de nulidad no implica, pues, una impugnaci6n por haberse cometido una 

injusticia, sino porque existe un apartamiento de las formas procesales que disminuye 0 

neutraliza las garantias de una de las partes. Por ello, como ya se dijo, es mas remedio 

que recurso". 

2.4. La revocatoria 

En sentido qenerico, revocatoria: "(Del Iat. Revocare) significa, dejar sin efecto 

una concesi6n, un mandato 0 una resoluci6n. Que revoca 0 invalida". 

Los decretos son las providencias por las que el juez se vale para la conducci6n 

del trarnite del procedimiento, por 10 que es normal que cuando se equivoque 0 cometa 

un error en el trarnite, este debidamente facultado para rectificar los errores que su 

inadvertencia 10 haya hecho incurrir al determinar un trarnite que de no ser 

enmendado, mas que beneficio causara perjuicio a las partes. De manera pues, que 

contra los errores cometidos en las resoluciones de trarnite y que nuestra legislaci6n 

15 Derecho procesal civil, pag. 201. 
16L6pez Larrave. Ob. Cit; pag. 135. 
I!Real Academia Espanola, Ob. Cit; pag. 1553. 
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denomina taxativamente Decretos, la ley establece el remedio a traves del recurso de 

revocatoria, a efecto de que se deje la resoluci6n sin efecto, como suele decirse a 

contrario imperio. 

Recurso de revocatoria es la facultad que tiene el juez para revocar, a solicitud 

de parte 0 de oficio, sus propios decretos. 

La Ley del Organismo Judicial en sus Articulos 141 Y 146 establece que los 

decretos son determinaciones de tramite, que pueden ser revocables por el tribunal que 

los dicte. 

AI respecto, el C6digo de Trabajo en el Articulo 365 sefiala: contra las 

resoluciones que no sean definitivas procedera el recurso de revocatoria. 

EI mismo Articulo sefiala el tramite a seguir cuando se promueve un recurso de 

revocatoria al indicar que: "Este debera interponerse en el momenta de la resoluci6n, si 

la misma hubiere side dictada durante una audiencia 0 diligencia y dentro de 

veinticuatro horas de notificada una resoluci6n, cuando esta hubiere side dictada por el 

tribunal sin la presencia de las partes". 

Como se puede ver, el relacionado Articulo 365 del C6digo de Trabajo, fuera de 

los casas de procedencia y oportunidad procesal de interposici6n, no indica el 

procedimiento a seguir, pues no seriala si se tiene que correr audiencia a la otra parte, 
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en que termino, ni la oportunidad 0 plazo dentro del cual el juez tiene que resolver el 

recurso de revocatoria, laguna legal que ha side suplida por nuestros juzgadores en dos 

formas: 

Cuando el recurso se interpone durante una audiencia 0 diligencia, si el juez 10 

admite para su tramite, Ie da audiencia a la otra parte para que se pronuncie sobre el 

mismo, y luego procede a proferir la resolucion que resuelve el recurso. Lo anterior ha 

side respetado y a veces ordenado por las Salas de Apelacion de Trabajo y Prevision 

Social, como por ejemplo 10 manifestado al respecto en el juicio ordinario numero 42-85, 

Oticial zo. de la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, con fecha 

once de marzo de 1985: 

"No obstante 10 anterior, si es oportuno senatar que el juez del proceso, 

tratancose este de un juicio eminentemente oral, es en la audiencia correspondiente y 

que este realizando en donde tiene que resolver sobre cualquier cuestion que se Ie 

presente y no por separado, conforme la naturaleza de este procedimiento. En 

consecuencia siendo un vicio esencial el anteriormente establecido, debe enmendarse 

el proceso de primer grado,,18. 

En el caso que el recurso de revocatoria se interponga dentro de las veinticuatro 

horas de notificada una resolucion, el juez resuelve el recurso dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, actuacion que es acorde con 10 establecido en el Articulo 146 de la 

18 Lopez Larrave. Ob. Cit; pag. 135. 
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Ley del Organismo Judicial en cuanto al terrnino que tiene el juez para resolver. 

2.5. Apelaci6n 

EI recurso de apelaci6n, a traves de un proceso en el que interviene un juez 

superior jerarquico del que dict6 la resoluci6n impugnada, tiene como finalidad la 

rectificaci6n de un error 0 la reparaci6n de una injusticia; la depuraci6n de determinada 

resoluci6n judicial, a la que se priva de eficacia jurfdica, recogiendo la pretensi6n de la 

parte que la impugna y que trata de conseguir la eliminaci6n y sustituci6n por otra, la 

cual es caracterlstica cornun de todos los recursos, en los que se depuran resultados 

procesales a traves de la instauraci6n de tramitaciones aut6nomas e independientes, 

aunque ligadas con aquellas que intentan mejorar. 

Pero la caracterlstica del recurso de apelaci6n, es que esa impugnaci6n se lIeva 

al superior inmediato jerarquico del que dict6 la resoluci6n impugnada. En efecto, la 

apelaci6n es el recurso individualizado que da lugar a la intervenci6n del tribunal de 

grade inmediatamente superior a aquel que pronuncia el fallo sobre el que se recurre; 

es una alzada a mayor juez, de donde proviene el nombre de recurso de alzada que a 

veces se da tarnbien a esta clase de impugnaciones. 

En virtud del recurso de apelaci6n, un 6rgano jurisdiccional inferior ve revisados 

sus resultados por un 6rgano jurisdiccional superior, perc esto no es un control ni una 

fiscalizaci6n administrativa, sino un reparto de competencias por razones jerarquicas, 

que respeta en absoluto el principio basico de la independencia de los tribunales. 
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Atendiendo a que en nuestro sistema judicial, y de conformidad con el Articulo 

211 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala: "En ninqun proceso 

habra mas de dos instancias y el magistrado 0 juez que haya ejercido jurisdicci6n en 

alguna de elias no podra conocer en la otra ni en casaci6n en el mismo asunto, sin 

incurrir en responsabilidad", se puede sostener que su naturaleza encuadra dentro de 

los sistemas intermedios de renovaci6n y revisi6n del juicio, pues se funda en el 

principio del doble grado de jurisdicci6n, a tenor del cual todos los asuntos tienen que 

pasar por dos grados de lajerarqufajudicial antes de que pueda obtenerse un resultado 

formalmente terminado de los mismos, y porque el tribunal que conoce la apelaci6n no 

tiene los mismos poderes y deberes del juez de primer grado, perc no obstante puede 

admitir para su tramite nuevas excepciones, diligenciar pruebas que por error u otro 

motivo no hayan sido rendidas en la instancia anterior y esta en libertad de revisar los 

resultados del proceso y con estos resultados, excepciones interpuestas y pruebas 

diligenciadas, confirmar, revocar y modificar la resoluci6n de primera instancia, 

profiriendo en su caso el nuevo pronunciamiento que en derecho corresponda. 

EI derecho de apelar corresponde a las partes legitimadas en el proceso, 0 mejor 

dicho, a la parte agraviada por la decisi6n judicial. EI C6digo no 10 establece pero 10 

calla par sabido, puesto que el interes en apelar esta fundado en el gravamen que la 

decisi6n cause, y esta no puede gravar mas que a una 0 a otra de las partes 

contendientes. 
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En este aspecto tarnbien encontramos dos caminos: 

Si se trata de la interposici6n de un recurso contra un auto que resuelva un 

recurso de nulidad, el terrnino para interponer el recurso de apelaci6n es de 

veinticuatro horas (24 horas) de notificado el auto impugnado. EI Articulo 46 

de la Ley del Organismo Judicial, establece: EI plazo establecido 0 fijado par 

horas, se cornputara tomando en cuenta las veinticuatro horas del dla a partir 

del momenta de la ultima notificaci6n 0 del fijado para su inicio. Si se tratare 

de la interposici6n de un recurso, el plazo se cornputara a partir del momenta 

en que se inicia la jornada laborable del dia habil inmediato siguiente. 

o si se trata de la interposici6n del recurso de apelaci6n en contra de una 

sentencia, debe interponerse dentro "de tercero dia" de notificado el fallo. 

Como se puede observar en el Articulo 365 parrafo final, del C6digo de 

Trabajo: "No procede el Recurso de Apelaci6n en los juicios cuya cuantia no 

exceda de cien quetzales". 

Existe el consenso jurisprudencial que el plazo para interponer el recurso de 

apelaci6n, en casi todos los juicios (civil, familia, penal, laboral) se nabla estimado era 

dentro del "tercero dia" de notiticada la sentencia. 

En la actualidad, este criterio se encuentra en discusi6n, porque para algunos 

jueces la ley especial priva sobre la ley general; por tal motivo, se resisten a aplicar el 

contenido del Articulo 154 de la Ley del Organismo Judicial que establece: 
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"Los plazos para interponer un recurso se contaran a partir del dia siguiente a la 

ultima notificaci6n de la totalidad de la sentencia 0 del auto en que se resuelva la 

aclaraci6n 0 la ampliaci6n, sequn el caso". Aqui cabe agregar que al interponerse el 

recurso de apelaci6n, la actuaci6n del juez unicarnente se limita a admitir el mismo si se 

interpone en tiempo y es procedente; en caso contrario, 10 deniega por extemporaneo 0 

improcedente. 

Aplicando supletoriamente el Articulo 604 del C6digo Procesal Civil y Mercantil, 

en materia procesal laboral siempre se aplic6 el criterio que sostiene que, desde que se 

interpone la apelaci6n, queda limitada la jurisdicci6n del juez a conceder 0 denegar la 

alzada. 

Sin embargo, ese criterio ha side modificado con la promulgaci6n del Decreto 35

98 del Congreso de la Republica, al adicionar al Articulo 367 del C6digo de Trabajo los 

parratos siguientes: "Produce efectos suspensivos la apelaci6n contra las sentencias y 

autos que pongan fin al juicio. La apelaci6n es de las que no produce efectos 

suspensivos, cuando se interpone contra cualesquiera de las otras resoluciones 

apelables. Cuando la apelaci6n es de las que no produce efectos suspensivos, el 

tribunal elevara los autos originales y continuara conociendo con el duplicado. La 

apelaci6n sin efectos suspensivos, los adquiere, si al continuar conociendo el Tribunal 

de primer grado, lIegare al momenta de dictar sentencia y no estuviere resuelta la 

apelaci6n. En tal caso, el fallo de primera instancia sera pronunciado hasta que cause 
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ejecutoria 10 resuelto por el Tribunal de segundo grado." 

EI trarrute de la segunda instancia 10 establece el C6digo de Trabajo en su 

capitulo decimo, en los Articulos comprendidos del 367 al 372 al establecer: 

Interpuesto el recurso de apelaci6n ante el tribunal que conoci6 en primera 

instancia, este 10 concedera si fuere procedente y elevara los autos a la Sala 

de Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social. (Primer parrato del Articulo 

367) 

"Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social, 

por apelaci6n interpuesta, dara audiencia per cuarenta y ocho horas a la parte 

recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. 

!lSi dentro del terrnino de cuarenta y ocho horas, concedido al recurrente, este 

pidiere que se practique alguna prueba denegada en primera instancia, en la 

cual hubiere consignado su protesta, el Tribunal de apelaciones si 10 estima 

procedente, con noticia de las partes, serialara audiencia para la recepci6n de 

la prueba 0 pruebas solicitadas que deben practicarse en el termino de diez 

dias" (Primera parte del Articulo 368). 

Vencidas las cuarenta y ocho horas de la audiencia, se serialara dla para la 

vista la que debe efectuarse dentro de los cinco dias (5) siguientes (Articulo 
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368).
 

Despues del dla de la vista y si el tribunal 10 estima necesario, puede ordenar 

por una sola vez, antes de dictar sentencia, de oficio 0 a instancia de parte, 

un auto para mejor proveer, con el objeto de: 

o	 Diligenciar cualquier prueba que estime pertinente, decretar que se traiga 

a la vista cualquier documento 0 actuaci6n que crean conveniente u 

ordenar la practica de cualquier reconocimiento 0 avaluo que estimen 

indispensable. 

o	 Para diligenciar las pruebas de las excepciones que se hayan interpuesto 

en segunda instancia. 

La sala jurisdiccional, cinco dias despues del serialado para la vista, 0 de 

vencido el termino del auto para mejor proveer, debe dictar su sentencia, la 

que debe confirmar, revocar, enmendar 0 modificar, parcial 0 totalmente la 

sentencia de primer grado. (Articulo 372 del C6digo de Trabajo) 

2.6. Aciaracion y amphaclon 

A estos recursos se les niega todo caracter impugnativo, porque no se deben a 

ninqun agravio ni tienen por objeto la nulidad, revocaci6n 0 modificaci6n de la 

resoluci6n que la motiva. 
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Su fundamento estriba en la necesidad de que las resoluciones sean c1aras y 

precisas, pero en ninguna forma atacan el fondo de la sentencia de segunda instancia; 

su interposici6n unicamente compele y autoriza a los jueces a corregir la redacci6n de 

sus fallos, 0 a pronunciarse sobre alguno de los puntos litigiosos que hayan omitido. 

EI C6digo de Trabajo en su Articulo 365 establece la procedencia del recurso de 

aclaraci6n 0 ampliaci6n al preceptuar: 

"En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias 0 autos que 

pongan fin al juicio, los recursos: 

De aclaraci6n y ampliaci6n, que debe interponerse dentro de 24 horas de 

notificado el fallo. 

La aclaraci6n se pedira si los terminos de la sentencia son oscuros, arnbiquos 

o contradictorios, a efecto de que se aclare 0 rectifique su tenor. 

La ampliaci6n se pedira si se omiti6 resolver alguno 0 algunos de los puntos 

sometidos a juicio." 

2.7. Responsabilidad 

Hemos visto con anterioridad, que los medios de impugnaci6n tienen como 
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finalidad la correcci6n 0 depuraci6n de los errores 0 equivocaciones en que pueden 

incurrir los juzgadores, como personas humanas que son, pero hay oportunidades en 

que lamentablemente no se trata de inocentes errores a equivocaciones, sino que 

puede tratarse de acciones premeditadas que causan serios problemas y qravarnenes a 

los litigantes, 10 que ha hecho que se instituyan los medios judiciales pertinentes que 

establezcan el grado de responsabilidad en que ha incurrido el juez. De ahi que en 

nuestro sistema judicial encontremos el recurso de responsabilidad, que tiene como 

objeto la mvestiqacion del hecho estimado como violatorio de la ley, la imposici6n de 

una sancion econornica 0 disciplinaria al juez infractor y, eventualmente, la reparacion 

de parte de este de los danos y perjuicios causados al agraviado. 

Par el objeto que se persigue en el recurso de responsabilidad, algunos autores 

sostienen que la invocacion del mismo no representa propiamente de un recurso, sino 

que se trata de una nueva accion que tiene como pretension la irnposicion de una 

medida disciplinaria por un tribunal superior, y si se promueve la acci6n judicial 

pertinente, la obtenci6n de una sentencia condenatoria de dartos y perjuicios. 

A este recursos se refiere el Articulo 429 del C6digo de Trabajo. "Procede el 

recurso de responsabilidad contra los jueces y magistrados de Trabsio y Prevision 

Social: 

Cuando retrasen sin motivo suficiente la administraci6n de justicia; 
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Cuando no cumplan con los procedimientos establecidos; 

Cuando por negligencia, ignorancia 0 mala fe, causaren dana a los litigantes; 

Cuando estando obligados a razonar sus pronunciamientos no 10 hicieren 0 10 

hicieren deficientemente; 

Cuando faltan a las obligaciones administrativas de su cargo; y 

Cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones publicas 0 

privadas." 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que pudieren 

incurrir. 

Sequn el Articulo 430 del C6digo de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia 

procedera por denuncia 0 acusaci6n recibida a investigar y a examinar, por medio de 

sus miembros 0 por un magistrado comisionado de la Corte de Apelaciones de Trabajo, 

el caso respectivo, oyendo al juez 0 magistrado de que se trate y si se encuentra 

fundada la acusaci6n 0 denuncia debe imponerle at funcionario responsable, alguna de 

las sanciones siguientes: 

Amonestaci6n publica; 
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Multa de un mil quinientos (Q. 1,500.00) a dos mil quinientos (Q.2,000.00)
 

quetzales a titulo de correcci6n disciplinaria.
 

Contra la resoluci6n en la cual se imponga una de las sanciones establecidas,
 

cabe el recurso de reposici6n ante la propia Corte Suprema de Justicia, la que
 

sin tramite alguno resolvera de plano dentro del termino de diez dias.
 

2.8. Como afectan 0 entorpecen los recursos en el proceso laboral en la forma 

regulada actualmente 

Es cornun que los recursos 0 remedios procesales, en todos los estados del 

proceso, y por ariadidura en todo proceso, resultan un herramienta para la parte que 

cree vulnerados sus intereses 0 derechos, con la emisi6n de una resoluci6n por 6rgano 

jurisdiccional. No obstante, como puede ser una ventaja para quien se sienta afectado, 

tarnbien 10 es para quien la plantea sun a sabiendas que el resultado del recurso no 

afectara el fallo anterior, pero sf, retardara la firmeza y ejecuci6n de este, Como se ha 

serialado, "cuando mas cerca del hecho se aplica la sanci6n, mas efectiva es esta,,19. 

Sin embargo, Ja Jepislacion procesaJ no puede prescindir de este tipo de derechos de 

impugnaci6n. 

Se seriala que una de las causas por las cuales el procedimiento ordinario laboral 

retrasa la aplicaci6n de justicia en esta materia, se debe a que los medios de 

impugnaci6n se vuelven un instrumento retardatorio en manos de la parte que ha side 

19 Bustos Ramirez, Juan. Manual de derecho penal, paq. 25. 
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afectada en sus intereses, aunque la naturaleza apegada a derecho de la resolucion 

que impugna sea evidente para todos. 

Muchas veces las resoluciones que se impugnan nada tienen de arbitrarias 0 

ilegales, y aun asl, la 0 las partes plantean el recurso con el unico fin de retardar la 

aplicaci6n de la justicia, misma que debe ser pronta y cumplida, si no se pierde su 

certeza jurfdica y causa desgaste ffsico, moral y econornico a la parte recuntda y a la 

otra, siendo esta ultima casi siempre la mas debit (es decir, el trabajador), Por ello, la 

conveniencia del replanteamiento de algunos recursos actuales y su sustituci6n por 

otro, como 10 seria la protesta, la cual conoceria un tribunal de alzada distinto del 

primero, permitirfa un nuevo analists jurfdico procesal del asunto principal. 
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CAPiTU LO III 

3. Necesidad de regular en el C6digo de Trabajo un recurso extraordinario que 

permita reparar los errores graves de forma y de fondo, cometidos en el trarnlte 

de segunda instancia del juicio ordinario laboral guatemalteco. 

3.1. Planteamiento del problema 

Por las razones expuestas por tratadistas connotados, tanto nacionales como 

extranjeros, y que se expresan en el marco te6rico de la presente investigaci6n, el 

recurso de casaci6n es improcedente en el juicio laboral No obstante, es evidente que 

en esta materia procesal no existe un recurso que permita reparar los errores graves de 

forma y de fondo que son cometidos en el trarnite de segunda instancia, por 10 que 

debe crearse una figura adecuada al Derecho Procesal del Trabajo y no pretender 

aplicar en 81 figuras que, como la del recurso de casaci6n, son completamente 

contradictorios al mismo. 

Por 10 anterior, en necesario lIevar a cabo una investigaci6n que permita 

establecer cual debera ser el remedio que en materia laboral tuviera la posibilidad de 

dar soluci6n a 10 antes descrito. 
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Es precise, asimismo establecer los aspectos generales que deberan informar a 

dicho remedio y que eventualmente, 10 diferencien del recurso de casaci6n, que 

basicarnente tiene esa funci6n en otras ramas del derecho. 

~ Cual es la raz6n por la que no pueden repararse los errores graves de forma y 

de fondo que son cometidos en el trarnite de segunda instancia en el juicio laboral 

guatemalteco? La respuesta a la presente interrogante, pasa indefectiblemente por el 

hecho de la carencia que se tiene en materia laboral de una medio recursivo que 

permita la revisi6n del fallo proferido en segunda instancia, en el procedimiento 

ordinario de trabajo, regulado para tal efecto, en la legislaci6n guatemalteca. 

Por las razones expuestas por tratadistas connotados, tanto nacionales como 

extranieros, y que se expresan en el marco te6rico de la presente investigaci6n, el 

recurso de casaci6n es improcedente en el juicio laboral. No obstante, es evidente que 

en esta materia procesal no existe un recurso que permita reparar los errores graves de 

forma y de fondo que son cometidos en el tramite de segunda instancia, por 10 que 

debe crearse una figura adecuada al Derecho Procesal del Trabajo y no pretender 

aplicar en el figuras que como la del recurso de casaci6n son cornpletamente 

ambivalentes al mismo. 

EI autor guatemalteco Mario L6pez Larrave, es contrario a la forma de regulaci6n 

actual de los recursos, y 10 hace evidente cuando particularmente refiriendose al 
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recurso de revocatoria, plantea en su obra Introducci6n al Estudio del Derecho Procesal 

de Trabajo, 10 siguiente: "Pero si bien es digno de celebrarse la inclusi6n de este util 

recurso, tarnbien 10 es que su regulaci6n no es del todo atortunadar". 

Igualmente seriala Chicas Hernandez: "Que a los medias de impugnaci6n, 

particularmente el de revocatoria, les hace falta una regulaci6n mas adecuada, toda vez 

que el Articulo 365 no cumple can serialar un procedimiento, a si se debe citar a no a la 

otra parte etc,,21. 

A falta de una definici6n legal a doctrinaria, el tema del recurso de protesta, 

objeto central de la presente investigaci6n, se puede serialar en forma personal que es: 

"EI recurso procesal par media del cual, la parte agraviada hace enfasis del hecho 

particular que Ie afecta, en primera instancia, para que de esta protesta quede registro, 

y poder hacer valeria en segunda instancia, siendo este ultimo momenta procesal el 

adecuado para que se Ie escuche". 

Pese a que no menciona una definici6n, el Articulo 356 del C6digo de Trabajo, 

Decreta 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala, constituye el fundamento 

legal de este recurso, con el cual se permite a los abogados litigantes Ilevar a cabo una 

medida procesal dentro del juicio laboral, poco conocida y par ende poco utilizada en 

nuestro media, es decir la protesta. 

2/J Ob. Cit; pag. 82.
 
21 Apuntes de derecho procesal del trabajo, pag. 217.
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EI Articulo de rnerito seriala: "Los Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social no 

admitiran pruebas externporaneas, contrarias a derecho 0 impertinentes. En caso de 

denegatoria de recepci6n de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga 

constar su protesta y a solicitar la recepci6n de estas en segunda instancia y la sala 

resolvers 10 precedente". 

Actualmente la naturaleza jurfdica de la protesta es ser un simple derecho, al 

cual tienen acceso las partes y aun as! es un derecho en forma restrictiva, toda vez que 

ese derecho de protesta es unicarnente para el momento procesal de la prueba, para 

reclamar por aquella que no es adrnitida. 

Mas que la forma en que se encuentra regulada la protesta, debe ser concebida 

como un recurso expedito que no se constituya en otro recurso mas como los ya 

regulados actualmente, como se explica mas adelante. 

La protesta, es un derecho que pueden hacer valer los litigantes, como qued6 

apuntado, pero que su importancia trasciende 0 puede lIegar a trascender el momento 

procesal de la recepci6n de pruebas y aplicarse en su caso, a otros momentos 

procesales, como aquellos en los que se acostumbra el planteamiento de los Ilamados 

remedios procesales. 
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En cuanto al recurso de nulidad, de ampliaci6n y el de aclaraci6n, se interponen 

al "tercero dfa" de conocida la infracci6n y veinticuatro horas respectivamente los 

ultirnos dos. Estos recursos se interponen ante el 6rgano que ha infringido el 

procedimiento. 

Estos recursos al plantearse ante el mismo 6rgano jurisdiccional, no puede 

esperarse que se resuelvan en distinta manera 0 modifiquen en manera alguna la 

resoluci6n impugnada, toda vez que siendo el mismo juzgador el que conocera sobre la 

impugnaci6n de la resoluci6n proferida por el mismo, 10 mas cornun es que 10 confirme 

en vez de modificarlo. AI mismo tiempo se vuelve, en manos de la parte interesada en 

un retardo frivolo e innecesario a la justicia laboral, violatorio de los principios 

informadores del Derecho Laboral, toda vez que, al retardar la aplicaci6n de justicia 

laboral, cualquier recurso 0 estrategia jurldica, vulnera el principio de celeridad procesal. 

Por otro lado, la protesta tiene mejores consecuencias, porque sin entorpecer el 

desarrollo, permite ser revisada en segunda instancia, cuando ha side posible hacerla 

constar en el acta correspondiente, en primera instancia. 

EI derecho al trabajo es un derecho que se encuentra clasificado dentro de la 

categoria de los derechos sociales (justicia social), pues si bien es cierto que el hombre 

es y debe ser el centro de toda actividad econ6mica, politica 0 social; en raz6n de que 

todas estas actividades deben estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de 
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elias, tarnbien resulta incuestionable que a traves del trabajo el ser humano encuentra 

la manera y oportunidad de desarrollar sus potencialidades, atributos y aptitudes. 

Entre los derechos fundamentales del ser humano, se encuentra el derecho a la 

vida y a la libertad; libertad de actuar, de pensar, libertad de expresarse, de asociarse y 

en consecuencia la libertad de contratar 0 emplearse; por ello podemos afirmar que por 

medio del trabajo se ejercen los derechos fundamentales del ser humano, el cual al vivir 

en sociedad necesita de normas que regulen las relaciones entre los individuos que 

integran tal sociedad, por 10 tanto sociedad y trabajo tienen una estrecha relaci6n pues 

no existe sociedad sin trabajo, mas sin embargo si existe trabajo sin sociedad; de ahl la 

gran responsabilidad de los gobiernos para regular, fomentar, desarrollar y defender el 

derecho al trabajo, en igualdad de circunstancias para todos los integrantes de una 

sociedad, a mayor abundamiento el derecho al trabajo 10 ejercen tanto los trabajadores, 

patrones, empresarios y los mismos gobernantes. 

La rama del derecho que se refiere al derecho del trabajo es el derecho laboral, 

mismo que en la divisi6n clasica que se realiza del derecho como: derecho publico y 

derecho privado, 10 encontramos en el derecho publico, teniendo como caracterfstica 

importante que su finalidad es proteger a los menos favorecidos (trabajadores), esta es 

la raz6n por la cual encontramos en el C6digo de Trabajo, disposiciones legales que en 

mucho favorecen al trabajador. 

70
 



~t.~,<-SPl" """ilq;:,~<l'~
Q~ 1-~ ... 
~Q ~<J) 
~ ffi SECRETARIA ~ g
o~ ~.z:.,-;:;;, .t5 

O"~I ' \" ./
"mala ',,/

EI papel del Estado como regulador, promotor y defensor del derecho del trabajo, , ~ 

no es ni debe ser estatico, sino que debe establecer las condiciones necesarias que 

garanticen el desarrollo permanente del ser humano; por 10 tanto el fin del derecho 

laboral no es el salario para el trabajador, ni mucho menos la utilidad del patr6n, es 

realmente el desarrollo integral del ser humano, siendo necesario que para que el 

trabajador pueda mejorar su nivel de vida y la de su familia y lograr un adecuado 

bienestar, primero debe lograr su bien ser, entendiendo esto como la permanente y 

constante superaci6n del hombre para lograr su maximo desarrollo personal, pues en 

la medida que se tengan mejores trabajadores capacitados, diestros en su trabajo, con 

mejor nivel de estudios, en un adecuado ambiente y condiciones de trabajo; se tendran 

empresas fortalecidas, productivas y competitivas y en consecuencia mejores salarios, 

utilidades y en general el bienestar del trabajador. 

Uno de los mayores retos del Estado guatemalteco, como para cualquier Estado 

en el mundo, consiste en ofrecer justicia en corto plazo y apegada a derecho. Uno de 

los peores enemigos de la aplicaci6n de justicia laboral por consiguiente, 10 constituye el 

retraso de la misma. 

Con base en 10 planteado a 10 largo de la presente investigaci6n, queda 

evidenciado que uno de los mayores elementos de retraso en la aplicaci6n de justicia, 10 

constituyen los recursos 0 remedios procesales. 
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En ese mismo sentido, una de las formas de fortalecimiento de la aplicaci6n de 

justicia laboral, la constituye el hecho de que el derecho de protesta sea elevado a 

categorla de recurso y con ello cumplir con los principios de celeridad, economfa 

procesal y todos aquellos que informan al Derecho de Trabajo en los terrninos 

argumentados en el capItulo precedente. 
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3.1. Posibles aplicaciones futuras 

Por 10 anteriormente expuesto, es evidente que la protesta puede potenciarse en 

su aplicaci6n hacia otras formas alternas y no ambivalentes como actualmente se hace. 

Actualmente su naturaleza consiste en ser una simple actuaci6n procesal a la 

que tiene derecho un Iitigante 0 cualquiera de las partes del proceso, no obstante 

debido a que, no constituye un recurso, la misma se ha contemplado sea unicarnente 

de manera verbal, y aun quede registrada en acta, carece de requisitos y mayores 

formalidades que de otra manera pudieran ofrecer mayor efectividad y mejores 

resultados a la parte que la hace valer. 

Por otro lado, tamoien pudiera ser esta, la sustituta id6nea en los casos de los 

dernas recursos procesales laborales, es decir, la nulidad, la ampliaci6n y la aclaraci6n. 

A este ultimo respecto, se puede argumentar que, si los recursos mencionados, se 

plantean en forma escrita, esto continuamente entorpece la brevedad que se busca en 

la aplicaci6n de justicia laboral. 

Otro aspecto importante que contribuye con el retardo de justicia que provoca la 

interposici6n de estos recursos, 10 es el heche de generar efectos suspensivos, los 

cuales no debieran ser, si se plantea una protesta en forma verbal y quien conoce y 

resuelve regresa las actuaciones procesales al mismo estado en que se encontraban 

previa al planteamiento del entonces, recurso de protesta. 
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Ahora bien, en todo caso contribuye en mejor forma un recurso de protesta 

planteado por escrito porque igualmente no tendria efectos suspensivos y se tendrfa el 

mismo beneficio mencionado en el parrafo anterior. 

Hay entre los recursos y el derecho de protesta un denominador, ambos 

pretenden que sean revisadas las resoluciones que no son definitivas, no obstante, los 

primeros se plantean en el curso normal del juicio y son cornunmente denegados, toda 

vez que resulta comprensible que los juzgadores refrenden 10 resuelto anteriormente, y 

no 10 contrario. EI tramite de los remedios procesales unicamente entorpece el 

desarrollo del procedimiento y atrasa la aplicacion de justicia en materia laboral. 

3.2.	 Importancia de la regulaci6n de un medio de impugnaci6n en 

segunda instancia en el proceso ordinario laboral 

EI connotado e insigne profesor Mario Lopez Larrave manifiesta la respecto: 

"Hago la salvedad, que por la circunstancia de adversar al recurso de casacion 

en el juicio ordinario, no debe colegirse la negativa tajante al estudio y establecimiento 

de alqun recurso extraordinario y sui generis, es decir, adecuado a la naturaleza del 

enmendar los errores graves de fondo y de forma que son cometidos 0 pasados por alto 

en la segunda instancia". 

74 



Por su parte el Profesor Landelino Franco L6pez expone: 

"De todo 10 anterior, adopto como propia la posici6n del insigne Mario L6pez 

Larrave, relativa a que si debe crearse la figura de un recurso extraordinario que 

permita reparar los errores graves de forma y de fondo que son cometidos en el tramite 

de segunda instancia, ...debe entonces crearse una figura adecuada al Derecho 

Procesal del Trabajo y no pretender aplicar en el figuras que como la del recurso de 

casaci6n son completamente arnbivalentes al mismo". 

Los errores de fonda y de forma en el trarnite cometidos de la segunda instancia 

se deben corregir 0 subsanar regulando un recurso extraordinario en el juicio ordinario 

laboral 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI proceso laboral guatemalteco es siernpre definido como el conjunto de 

normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado en esta materia, 

para la aplicaci6n de las leyes garantizando la tutela laboral y su estudio 

significa la profundizaci6n de las instancias estatales encargadas de su 

aplicaci6n y la sustanciaci6n del procedimiento ordinaria. 

2.	 Es evidente que en el proceso laboral guatemalteco no existe un recurso que 

tienda a reparar los errores graves de forma y de fonda que son cometidos en 

el fallo de segunda instancia en materia laboral, a en la sustanciaci6n y 

tramitaci6n de todo el proceso, 10 que hace evidenciar una carencia para los 

6rganos privativos del derecho del trabajo y poder tutelar al trabajador. 

3.	 Si se trata de crear la figura de un recurso extraordinario que permita reparar 

los errores graves de forma y de fonda que son cometidos en el trarnite de 

segunda instancia, debe entonces crearse la que sea adecuada al Derecho 

Procesal del Trabajo y no pretender aplicar en el, figuras como la del recurso 

de casaci6n son ajenas al rnisrno par la naturaleza del referido proceso. 
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RECOMEN DACION ES
 

1.	 Es necesario que el Estado de Guatemala establezca un recurso extraordinario 

que permita reparar los errores graves de forma y de fonda que son cometidos 

en el diligenciamiento de segunda instancia, que sea adecuado al Derecho 

Procesal del Trabajo, cuyos efectos tengan equivalencia al de casacion, que se 

utiliza en otras materias. 

2.	 Que el Estado de Guatemala al legislar tal media recursivo, cumpla can 

establecer que tal recurso es exento de las formalidades del recurso 

extraordinario que se emplea en el ramo civil, a en el penal, puesto que en caso 

contrario se estaria configurando una casacion y par subsecuentemente 

violandose la prohibicion constitucional de una tercera instancia. 

3.	 Es necesario que la Organismo Judicial brinde a los senores jueces de trabajo y 

prevision social de Guatemala, una capacitacion adecuada de las formas en que 

pueden evitarse los errores de forma y fonda que normalmente se dan can la 

sustanciacion de cualquier proceso y en consecuencia eviten la inconformidad de 

las partes en abono al principia de celeridad procesal. 
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